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Resumen
La pregunta por la salud mental de la población estudiantil en tiempos de pande-
mia permite el desarrollo de una investigación que busca describir las experien-
cias relacionadas con el confinamiento, el aislamiento, el distanciamiento social 
y la transición de la presencialidad a la virtualidad en un grupo de estudiantes 
universitarios. Resulta relevante este estudio, en tanto aporta a la construcción 
de reflexiones en torno a las prácticas institucionales y pedagógicas que han de 
emerger en las instituciones de educación superior como efecto de los nuevos 
modos de ser estudiante. El trabajo se desarrolla bajo las propuestas de inves-
tigación acción participativa y se reconoce como estrategia para el desarrollo 
el encuentro individual y grupal con los estudiantes y diversos actores institu-
cionales (docentes, tutores, consejeros, coordinadores de prácticas, capellanes y 
profesionales de apoyo) de una universidad privada de la ciudad de Medellín. 
Se entrevistaron 26 actores institucionales y 142 estudiantes participaron de los 
grupos focales. Los resultados dan cuenta de cómo la sociabilidad ha sido el cam-
bio más significativo y transversal en la experiencia de los estudiantes. El recono-
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cimiento de la sociabilidad en tiempos de pandemia propicia reflexiones para el 
cuidado biopsicosocial de la población estudiantil y resulta ser un apoyo para la 
generación de estrategias pedagógicas e institucionales orientadas a favorecer las 
nuevas lógicas y organizaciones de la permanencia, el desempeño académico, el 
aprendizaje significativo y la salud mental.

Palabras clave
Acompañamiento Psicosocial, Bienestar, Educación superior, Socialización. 

Introducción

Pandemia, universidad y salud mental

La enfermedad de la COVID-19 llegó a Colombia el 6 de marzo 
del año 2020 cuando se registró el primer caso en el país y luego se 
expandió rápidamente. El presidente ordena cuarentena nacional el 
23 de marzo de ese mismo año, día en que la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró a la COVID-19 como pandemia (Ro-
selli, 2020). Entre las medidas declaradas por el Gobierno nacional 
frente a la pandemia se estableció la prohibición de eventos, las pre-
cauciones individuales como higiene de manos y distanciamiento 
físico y el cierre temporal de distintos establecimientos e institu-
ciones, incluidas las instituciones de educación superior. Debido al 
cambio de la modalidad de recibir clases presenciales a virtuales, los 
estudiantes han tenido que hacer un esfuerzo para adaptarse a es-
tas nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje (Giannini, 2020). 
Este escenario ha impactado el sistema educativo con relación a la 
experiencia universitaria, sobre todo, ha tenido efecto en el estilo de 
vida de los actores educativos, sus modos de interacción, cuidado de 
sí y toma de decisiones. En síntesis, en su salud mental (Fernández-
Poncela, 2020).

Para la presente investigación se optó por la definición cons-
truida en el Comité de Salud Mental de la Universidad Pontificia 
Bolivariana (UPB) en el año 2020, la cual da cuenta de las apuestas 
por la salud mental desde la OMS y la Ley 1616 de 2013:
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La salud mental como una experiencia subjetiva de bienestar psi-
cosocial, que permite reconocer las capacidades y estrategias 
propias en aras de lograr adecuadas relaciones sociales en los di-
ferentes ámbitos de la vida, desempeñarse de forma productiva 
y contribuir a sus comunidades. La salud mental es de carácter 
dinámico, se puede ver expresada en el comportamiento, la cog-
nición y las emociones puestas en juego en las interacciones es-
tablecidas, su finalidad es el cuidado de sí y de los demás para 
contribuir al sentido pleno de lo humano en la cultura. (p. 3)

La salud mental requiere la disposición y articulación entre 
el Gobierno, las instituciones, los profesionales de salud y las co-
munidades para aportar en las diversas estrategias (Buitrago-Duque 
et al., 2020), más aún en un momento histórico como el generado 
por la pandemia. Hoy se hace necesaria su promoción a lo largo del 
ciclo vital en los diversos contextos, las apuestas por incrementar la 
capacidad de las comunidades, las familias y las instituciones educa-
tivas, la protección de los derechos de las personas con problemas de 
salud mental y la garantía de los servicios de salud mental (Buitrago-
Duque et al., 2020; Rojas et al., 2018). Velar por la salud mental de 
los estudiantes, su identificación de ella y los efectos que tiene en la 
vida académica (Alonso et al., 2018) se convierte en un reto para las 
instituciones, por cuanto resulta imprescindible pensar estrategias 
de reconocimiento de factores asociados a la salud mental y estra-
tegias adecuadas para su acompañamiento (Vera-Cala et al., 2020). 

Los estudiantes universitarios enfrentan las demandas forma-
tivas con base en sus repertorios cognitivos, comunicativos, sociales 
y emocionales. La fortaleza en estos, sumado a apoyos familiares, 
sociales y económicos, se comprenden como factores protectores 
de la salud mental. Al contrario, ante la ausencia de repertorios y 
respaldos externos, los estudiantes se enfrentan a situaciones que 
ponen en riesgo su bienestar (Mogollón-Canal, et al., 2016). Por lo 
anteriormente mencionado resulta pertinente en las universidades 
“trabajar desde movilizaciones y sensibilizaciones, puesto que los re-
sultados apuntan a la necesidad de desarrollar programas de promo-
ción, mantenimiento y acrecentamiento de la salud mental” (Mo-
gollón-Canal, et al., 2016, p. 116). Especialmente, en el contexto 
de pandemia, el cual ha generado un impacto en la salud mental de 
la población estudiantil, “la vivencia de ansiedad, crisis de pánico, 
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trastornos del sueño, ira y desilusión se manifiestan en las personas 
debido al confinamiento” (Khan et al., 2020). Los estudiantes han 
presentado en este tiempo síntomas (moderados a severos) de estrés, 
problemas para dormir, ansiedad, disfunción social en la actividad 
diaria y depresión (González-Jaimes, et al., 2020; Huang y Zhao, 
2020). Los efectos del aislamiento social han resaltado, dado que 
los estudiantes identifican pérdida de soporte social, redes de apo-
yo y apoyo del par, el docente y la institución (Fernández-Poncela, 
2020; Ramírez-Ortiz, et al., 2020), lo cual hace alusión a la catego-
ría nombrada en esta investigación como “sociabilidad”.

Sociabilidad 

Pensar la sociabilidad, como la interacción que se da de manera 
espontánea y que tiene el propósito de soporte social, lleva a iden-
tificar las tácticas cotidianas y el papel que desempeñaron los pares 
generacionales en este tránsito por la universidad (Carli, 2014), las 
relaciones con el docente como red de apoyo y el encuentro con la 
institución como base esencial para ser estudiante. 

La sociabilidad es entendida desde los postulados de Simmel 
(2002) “como forma autónoma o forma lúdica de la asociación, 
identificando algunos elementos: la carencia de una finalidad ma-
terial, el apoyo en las personalidades, el vínculo entre iguales, su 
carácter artificial, su relación con el secreto" (citado en Carli, 2014, 
p. 56). La existencia de un impulso del hombre hacia la sociabili-
dad es definida como una forma de juego sociológica, espontánea y 
que no implica una intencionalidad funcional instrumental. El es-
tudio de la sociabilidad posibilita explorar las dinámicas relacionales 
de los jóvenes universitarios en la vida cotidiana (Krotsch, 2002); 
reconocer la condición de estudiante, la cual se consolida por lo 
que acontece en las aulas de clases, los compromisos externos a la 
institucionalidad, la vida del universitario, la vida juvenil y los vín-
culos de amistad ajenos al mundo académico (Dubet, 2005); y los 
procesos de subjetivación de los jóvenes en relación con el contexto 
sociocultural al que pertenecen (Weiss, 2012).

Los estudios acerca de los estudiantes dirigidos a la sociabi-
lidad cotidiana son escasos, dado que han predominado enfoques 
de la historia social y política. En una investigación realizada so-
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bre salud mental de la población estudiantil, la pregunta por la 
sociabilidad resulta pertinente para explorar las formas de la vida 
universitaria en tiempos de pandemia. La universidad puede ser 
analizada como un espacio de sociabilidad que propicia la vincula-
ción con la institución, la aproximación con la figura del docente y 
la generación de vínculos de amistad. El interés por la sociabilidad 
orientó la mirada a la vida cotidiana de la universidad y con ello 
la compresión de los modos con que los estudiantes transitan su 
formación superior, transformada por las nuevas organizaciones y 
dinámicas de la pandemia.

Experiencias estudiantiles que presentan fracturas, limitacio-
nes o trasformaciones en los modos de relacionarse con el otro en 
la institucionalidad y el aula, impactan la salud mental de los es-
tudiantes, en tanto el soporte reconocido a la sociabilidad para la 
adaptación a la vida universitaria, la permanencia estudiantil y la 
solución de conflictos propios, se pierde o debilita y genera modos 
distintos de ser estudiante y experiencias universitarias diversas. El 
interés en este trabajo se dirige a responder las siguientes preguntas 
orientadoras: ¿cómo los estudiantes universitarios han vivenciado el 
confinamiento, el aislamiento social y la transición de la presenciali-
dad a la virtualidad? ¿Cómo estas nuevas experiencias universitarias 
se han relacionado con la salud mental? ¿Cómo los modos de socia-
bilidad institucional, académica y estudiantil se han transformado y 
configurado como riesgo o soporte para la salud mental?

Metodología 

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con 
diseño de investigación acción participativa. Este posibilitó el de-
sarrollo de una metodología democrática, dialógica e inclusiva en 
un escenario de educación superior. Dicho enfoque posibilitó la 
construcción compartida de un proceso de cambio y mejora de la 
experiencia universitaria en tiempo de pandemia. Los resultados se 
orientaron a analizar y mejorar la propia realidad de ser estudiante 
de una manera negociada y consensuada (Callejo-Gallego y Vied-
ma-Rojas, 2016; Díez-Gutiérrez, 2020).

Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista 
semiestructurada suministrada a docentes, directivos y profesionales 
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de apoyo académico y psicosocial y grupos focales dirigidos a estu-
diantes de pregrado de diversos programas. La entrevista semies-
tructurada se consideró conveniente por ser una técnica que facilita 
la creación de situaciones de conversación que conlleva a la expre-
sión natural de los participantes (Díaz-Bravo, et al., 2013). El grupo 
focal se presentó como un espacio de opinión que facilitó captar en 
los estudiantes el sentir, pensar y vivir el ser estudiante en tiempos 
de pandemia, lo cual provocó autoexplicaciones para obtener datos 
cualitativos (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013). Ambas técnicas 
se adaptaron al encuentro virtual, donde se estableció la interacción 
con los participantes por medio de la plataforma Teams con acceso 
a las grabaciones de cada encuentro, para lo cual se contó con el 
consentimiento informado de cada participante. En este estudio se 
acogió la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Pro-
tección Social. (1993).

La investigación se realizó entre abril y noviembre del 2020 en 
la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín, con 
26 actores (docentes/DO, directivos/DI, consejeros/CO, tutores/
TU, capellanes/CA y profesionales psicosociales/PS) y 142 estu-
diantes/ES participantes. La muestra fue seleccionada de forma in-
tencional, progresiva, dinámica y estuvo en función de los objetivos 
del estudio. El muestreo siguió una conducción intencional en la 
búsqueda de actores institucionales que pudieran aportar suficiente 
información, se optó por el muestreo homogéneo y de cadena o 
bola de nieve (Mayan, 2001; Sandoval, 2002). 

El análisis de la información se realizó a través del método 
inductivo, se definieron categorías iniciales y emergentes, lo que po-
sibilitó construir memos analíticos y matrices de análisis. El proceso 
metodológico incluyó la práctica de contrastación de coherencia, en 
el cual se presentó a un grupo de los participantes los resultados de 
la investigación, con el propósito de constatar con ellos los hallazgos 
y hacer sugerencias.

Resultados

Reflexiones en torno a la salud mental en tiempos de pandemia 
llevan a reconocer cómo los modos de sociabilidad que el estudiante 
construye para su trayectoria académica se relacionan con los fac-
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tores protectores y de riesgo en salud mental. De los vínculos cons-
truidos por el estudiante, de su calidad y fines se reconoce el soporte 
y apoyo que significarán para él y la consecución de su equilibrio 
biopsicosocial; por el contrario, la ausencia de vínculos o víncu-
los ambiguos y conflictivos implicarán un limitante, obstáculo o 
riesgo para la permanencia, adaptación, desempeño y cuidado de 
sí. En los siguientes relatos se manifiestan estos modos de relación 
de la sociabilidad con la salud mental: “Estoy seguro de que si no 
fuera por mis compañeros, por los encuentros en videollamadas, 
por interactuar para hacer trabajos, yo hubiera estallado. Ellos y los 
docentes en medio de la distancia fueron un mano amiga” (ES/ED/
GF). “Los estudiantes con la virtualidad pasaron del encuentro so-
cial permanente a la soledad. Ese estar en casa en espera de una clase 
en pantalla afectó: sin ver a los amigos y al docente afectó su proceso 
y los desestabilizó” (PS/EN).

Los hallazgos de esta investigación invitan a que la lectura de 
salud mental debe superar la perspectiva psicopatológica y dar paso 
a reflexiones holísticas, integradoras y contextualizadas de cada es-
tudiante que enfrenta situaciones subjetivas y afecta su bienestar y 
respuesta académica, las cuales se relacionan con el encuentro con 
el otro: 

Esta pandemia nos está mostrando que la salud mental en la uni-
versidad no puede ceñirse a los diagnósticos mentales o psicoló-
gicos, sino que debe pensar al estudiante en su totalidad, a aquel 
que pierde su ritmo de respuesta académica, que se ausenta de 
clases, que en clases está siempre en silencio. (DO/TS/EN)

Como señala Rutter (citado en Bravo et al., 2018), el estu-
dio de factores debe superar la perspectiva determinista médica o 
psicologicista, para proporcionarnos una lectura contextualizada de 
una organización en toda la complejidad del entramado de actores, 
vínculos y variables influyentes. Reflejo de este interés resulta ser la 
emergencia de intereses que buscan problematizar el proceso acadé-
mico a través de estudios sobre permanencia, evaluación situacional 
del estudiantado y acompañamiento institucional para el bienestar 
y propicio desarrollo de salud mental e incluso, más recientemente, 
análisis de los efectos de la educación virtual. Este tema, debido a 
la actual pandemia de la COVID-19 y sus exigencias para las ins-
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tituciones de todo nivel educativo, se encuentra en un paulatino 
crecimiento dentro de la comunidad científica (Álvarez et al., 2020; 
Expósito y Marsollier, 2020; García-Peñalvo, 2020; Hurtado-Tala-
vera, 2020).

Los tiempos de crisis e incertidumbre que sufren las institu-
ciones educativas afectan de forma directa las narrativas, perspecti-
vas, experiencias y formas de relacionamiento del estudiante con el 
docente, con la institución y, más importante, con sus pares (Carli, 
2006a, Carli, 2006b). Las medidas de contingencia establecidas y la 
coyuntura en la que el mundo se encuentra inmerso se puede consi-
derar como una crisis para el sistema educativo y para los estudian-
tes, donde se muestra una precariedad en la experiencia universita-
ria, al ser transformadas las formas de educación y relacionamiento 
y trasladándolas a ambientes digitales no presenciales: “De un día 
para otro la universidad cambió, el modo de ser docente es otro, los 
estudiantes presentan distintas necesidades” (TU/ED/EN).

La pérdida de los espacios físicos ha cambiado la forma de so-
cialización del estudiante mediante la interacción desde sus hogares 
a través de pantallas y centrados en temáticas específicas propuestas 
por las actividades académicas. Es así como lo describe uno de los 
estudiantes participantes: “Antes socializaba en el bulevar con mis 
amigos, hoy socializo con la pantalla en mi cuarto, es prácticamente 
una sociabilización de yo con yo, de yo con una plataforma, de yo 
con una diapositiva en la pantalla” (ES/PS/GF). Las demás interac-
ciones y formas de relacionamiento más autónomas y libres en el 
ambiente universitario se han visto desplazadas tanto por los proto-
colos de bioseguridad –que son necesarios– como por la poca capa-
cidad de interacción que pueden resultar de los medios digitales, las 
metodologías de clase establecidas dentro de los espacios educativos 
y las motivaciones de los estudiantes por establecer relaciones con 
sus pares (García-Peñalvo, 2020; Ordorika, 2020).

La sociabilidad entendida como una tendencia innata del 
hombre a desarrollar de forma voluntaria, autónoma e indepen-
diente, relaciones con el otro, donde se expresan las emociones y el 
afecto por medio de vínculos afectivos, permite una integración de 
las relaciones individuales. Esto da pie a la conformación de círculos 
sociales delimitados por los espacios en los que los sujetos se encuen-
tra involucrados (Escalera, 2015). Las relaciones no siempre serán 
coherentes con los valores y objetivos de las instituciones sociales 
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en las que se encuentran, sino que podrán entrar en contradicción 
con ellos, sin embargo, les proporcionarán a los sujetos bases para 
demostrar y lograr sus propias aspiraciones y determinarán el com-
portamiento y personalidad del sujeto: “Justo eso se perdió, todo lo 
espontáneo que trae consigo el encuentro físico y permanente con el 
otro, se perdió el crecer con el otro, y el cuidar y ser cuidado” (CA/
ESC/EN). La sociabilidad como esa red de relacionamientos fuerte-
mente establecidos influyen sobre la persona y sobre otros círculos 
en los que se participe (Bertrand, 1999).

Tanto las interacciones institucionalizadas como no institu-
cionalizadas se transformaron: “Perdieron [los estudiantes] eso que 
se construye con el compañero en las clases y fuera de estas, esos 
momentos de compinchería, de sorpresas en el encuentro, de trans-
cendencia en los vínculos” (CO/PB/EN). Con la virtualidad cam-
biaron las relaciones no institucionalizadas, esas que se forman es-
porádicamente, ajenas a funciones u objetivos específicos y sin unos 
lineamientos establecidos, impulsados por la necesidad de producir 
y reproducir las socializaciones: “Se desvincularon [los estudiantes] 
de las relaciones y reglas de estas que estaban definidas, dilataron el 
encuentro, la presencia en clases y su participación, al punto que 
dejó de ser relevante en el encuentro con el docente verse la cara, no 
prenden cámaras” (PS/EN). Las relaciones institucionalizadas, las 
cuales se establecen con unas funciones y objetivos determinados, 
condicionadas por la institución en las que se vean inmersos los 
estudiantes, dejaron de tener vigencia. La sociabilidad medida por 
la virtualidad limitó la posibilidad de que las relaciones se diluye-
ran unas sobre otras pasando de relaciones formales a informales o 
viceversa (Escalera, 2015), lo cual ha implicado un elemento expli-
cativo de la afectación de la salud mental, el agobio, la soledad. La 
vulneración que la población estudiantil nombra se ha generado o 
acentuado por la percepción de pérdida del otro.

El acceso a la universidad y su permanencia proporciona al 
estudiante una sociabilidad que puede sobrepasar los valores y ob-
jetivos institucionales, conformando relaciones entre iguales autó-
nomas e independientes de las características de la institución edu-
cativa. Las relaciones construidas en el ambiente universitario no 
solo se limitan a lo emocional, sino que aportan a la construcción 
de identidad individual y colectiva resolviendo no solo aprendiza-
jes académico-encerrados dentro del marco institucional, sino un 
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aprendizaje social (Carli, 2006a). El aislamiento y la virtualidad han 
obstaculizado estas ganancias del encuentro: “Uno como estudiante 
se contacta para hacer los trabajos, pero no para hablar como ami-
gos, para saber del otro; tanto es, que las lógicas de la pandemia nos 
ha dejado sin tiempos para pensar un encuentro con el otro” (ES/
DR/GF). 

La sociabilidad en la presencialidad le brinda al estudiante he-
rramientas para enfrentar los obstáculos del proceso educativo y le 
posibilita regular la angustia frente a la carga académica. Le sirve 
como factor motivacional y ayuda a la permanencia del estudiante 
del sistema educativo (Leoz, 2019): “Cuando voy a la universidad, 
estar con los compañeros, ver al profe, es un modo de sentirme 
con el otro, seguro, protegido. En la virtualidad me ha nacido la 
sensación de abandono y eso me pone triste constantemente” (ES/
CS/GF). 

La sociabilidad entre los estudiantes es mediada por intereses 
comunes y los espacios que comparten. Estos factores los impulsa a 
establecer vínculos con otras personas y concede un despliegue de 
su vida cotidiana (Westendarp-Palacios e Iglesias-Sahagún, 2019). 
Las lógicas de la virtualidad y las nuevas cotidianidades de los estu-
diantes han limitado esos espacios de encuentro: “Son, en muchos 
casos, exclusivos para la tarea. Generalmente, ni el cómo estas apa-
rece en este momento” (ES/IG/GF). Es aquí donde entra el papel de 
las instituciones educativas brindando espacios y normativas para 
el aprendizaje social e individual del estudiante en este paso a la 
virtualidad, las cuales marcan fuertemente las experiencias que el es-
tudiante vive en su interior. Por ende, las universidades son grandes 
centros de socialización que deben ser garantes de la inclusión del 
estudiante (Leoz, 2019), aun en tiempo de pandemia, como men-
ciona uno de los participantes: “Yo siento que la universidad se ha 
centrado en garantizar lo académico, pero poco la socialización de 
los estudiantes, yo quisiera jornadas de encuentro donde no prime 
la evaluación, el contenido” (ES/AD/GF). 

Las relaciones mediadas por la presencialidad pueden ser con-
sideradas como más estables y predecibles a diferencia de aquellas 
relaciones que están mediadas por los medios digitales. Debido a la 
facilidad que estas últimas tienen para interconectar personas des-
conocidas basadas en gustos o preferencias, y que no comparten 
necesariamente un espacio físico ni temporal, permite aumentar la 
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variedad y cantidad de las relaciones que se establecen y se crean 
nuevas formas de relacionamiento. A su vez, la virtualidad puede ser 
considerada como un espacio en el que se genera cultura, propor-
cionando lugares para la conformación de comunidades virtuales, 
generando sociabilidad y redes de relaciones personales en internet 
(Coll y Monereo, 2008).

La virtualidad no es sinónimo de aislamiento, sino que tiene 
una relación directa con el relacionamiento físico, en donde, entre 
más relaciones físicas se tienen, más se utiliza el internet y, cuanto 
más se utiliza el internet, más se refuerzan las redes físicas que se 
tienen (Coll y Monereo, 2008). Esto se hace evidente en las redes 
sociales, las cuales se han convertido en espacios virtuales de en-
cuentros e interacción en donde los jóvenes comparten sus intereses 
y preferencias. Sin embargo, algunos autores como Winocur (2005) 
argumentan que el autoconcepto del sujeto se ve distorsionada en 
las redes, en tanto solo se muestra la forma en la que se desea ser 
percibido y no como realmente es. De tal manera, se entra en un es-
pacio cómodo de seguridad y control de su propia imagen, buscan-
do rasgos físicos o características de personalidad que se consideran 
socialmente aceptables. Muchas veces, esas formas de interacción 
terminan siendo efímeras y temporales sin ningún tipo de trascen-
dencia real para los individuos involucrados. Como expresa unos de 
los estudiantes: “Muchos hemos aumentado la interacción por redes 
sociales como un modo de suplir el no encuentro real, pero no es 
suficiente, siempre falta y, peor aún, entra uno en unas lógicas raras 
de competencia con el otro o sentirse menos” (ES/PS/GF).

El uso de internet y redes sociales tampoco desplaza los espa-
cios tradicionales de encuentro, más bien, representan la posibilidad 
de darles continuidad en el flujo incesante de imágenes, narrativas, 
desplazamientos virtuales y reales: “Han sido las redes sociales una 
opción, pero no es la opción” (ES/CS/GF). El consumo de internet 
no reemplaza las actividades sociales, por el contrario, se integra en las 
dinámicas de las personas, quienes les dan un uso mientras se realizan 
simultáneamente otras actividades. Esto lleva al hallazgo que se deno-
minó “sociabilidad virtual”, la cual hace referencia a aquellas herra-
mientas o espacios tecnológicos que favorecen la interacción entre las 
personas independientes de las acciones a realizar, con la capacidad de 
formar comunidades digitales (Siles-González, 2005). Estos espacios 
pueden complementar, coexistir o sustituir los espacios tradicionales 
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de la socialización presencial, desligados de las limitaciones espacio-
temporales y convirtiéndose en una simultaneidad desfasada en don-
de la información es recibida de forma instantánea sin importar la 
ubicación geográfica y proporcionando una conectividad ininterrum-
pida a los usuarios para crear una nueva forma de estar e interactuar 
con el mundo (Cáceres-Zapatero et al., 2017).

Pareciera que el paso a las interacciones exclusivas por la vir-
tualidad ha impactado la salud mental: “Aunque se ha aumentado y 
hasta incentivado que las redes sociales sean modos de interacción 
en esta época, también se ha identificado los efectos que están te-
niendo de manera negativa en la salud mental” (PS//GF). Las for-
mas de vinculación afectiva en la virtualidad entran cubiertas por un 
manto de incertidumbre y anonimato que desvinculan el compro-
miso y las implicaciones que llevan consigo las relaciones sociales. 
Esto genera un cambio de los valores en las formas de socialización 
e incentiva la visibilidad en las redes, la popularidad, la confianza en 
el otro (consecuencia del anonimato) y formas de influencia social 
(Cáceres-Zapatero et al., 2017).

En esta investigación, el interés se centró en indagar modos de 
vinculación en la relación con el docente, institución y sus pares. 
Este último, referido a vínculos de compañerismo y de amistad, 
definido por Carli (2012) como modos de sociabilidad.

Sociabilidad académica:  
relación docente-estudiante

El vínculo con los docentes es representado como la primera inte-
racción significativa en este contexto universitario. Es un referente 
clave en su estadía en la universidad y en la generación de apren-
dizajes. Sus modos de relación, su estilo de enseñanza, su práctica 
pedagógica y su personalidad significan un posibilitador o un obsta-
culizador de la permanencia, como lo indica uno de los estudiantes 
entrevistados: “No sé qué sería de mí y mi proceso sin la presencia 
del docente, ellos han sido quienes me han permitido en esta virtua-
lidad estar ahí, seguir y sobrellevar este proceso” (ES/PS/GF).

El encuentro con el docente puede convertirse en una expe-
riencia que deja marcas, huellas y señales en quien transita la univer-
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sidad (Carli, 2006a). De ahí, la importancia de diferenciar en el acto 
pedagógico el profesor que instruye del maestro que enseña. Así, 
fue recurrente escuchar relatos en los que se establecen distinciones, 
donde el maestro es quien forma de manera integral, transmite co-
nocimiento, facilita su aprendizaje y soporta su permanencia. Los 
estudiantes dejan identificar algunos aspectos que parecerían difi-
cultar los encuentros entre docentes y estudiantes en la virtualidad, 
como la burocratización, la monotonía e la vida universitaria y la 
falta de vocación en el docente, la cual “es denunciada como uno 
de los principales obstáculos para la realización de una profunda 
experiencia formativa” (Kandel, 2018, p. 30). 

Lo pertinente a resaltar en la percepción de los estudiantes 
respecto a los modos de enseñanza es la implicación que estos tienen 
en el establecimiento de la relación con el docente. Ellos reconocen 
como maestro a aquella persona que favorece vínculos protectores 
de su proceso. Al posibilitar relaciones cercanas, tranquilas y res-
petuosas, esto se relacionaría con el “buen profesor” descrito por 
Chomsky (2001): “Sin duda, esos profes que se han mostrado cer-
canos, que uno siente que se preocupan por uno, por si uno llegó o 
no clase, por qué uno no está participando o por qué no entregó un 
trabajo, son profes humanos, son los profesores buenos” (ES/CO/
GF). Chomsky (2001) incluye dentro de esta categoría al profesor 
que habla “con” y no “a” sus estudiantes. 

También, se puede considerar aquí la figura que destaca Freire 
del profesor que prefiere pararse “al mismo lado de la calle” con sus 
estudiantes (López de Maturana, 2010) y que fue descrito por dos 
docentes entrevistados: “A los docentes nos ha tocado difícil, hemos 
tenido que aprender a caminar al ritmo de los estudiantes en esta 
pandemia, casi que nos ha tocado tomar de la mano a los estudian-
tes para guiarlos en este nuevo transitar académico” (DO/TS/EN). 
“Esta pandemia nos unió más con los estudiantes, nos tocó recurrir 
a la empatía para entender qué vive ese muchacho detrás de la pan-
talla y desde ahí cumplir nuestro verdadero rol formador” (DO/
ED/GF). Los llamados maestros que proyectan empatía y solidari-
dad hacen más amigable el trayecto por la universidad, proporcio-
nan herramientas para la adaptación académica, aportan a la cons-
trucción de la identidad y construyen recursos fuera y dentro del 
aula de clase para la permanencia estudiantil. Es este maestro con el 
cual los estudiantes se vinculan más fácilmente, donde lo personal 
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cobra relevancia. Los múltiples roles y las trayectorias académicas 
hacen que la relación se cimiente en el proceso de enseñanza y fun-
damentalmente en el aprendizaje mismo.

En el grupo focal se identificó que el docente que favorece la 
sociabilidad aporta al proceso académico, a la permanencia en la 
universidad y a la protección de la salud mental. La complejidad del 
objeto de conocimiento reconocida por los estudiantes los lleva a va-
lorar a aquellos profesores que acortan las distancias entre los temas 
y su capacidad de comprenderlos, quienes se esfuerzan por presentar 
diferentes argumentos y ejemplificaciones. Es así como la noción de 
“compromiso –compromiso con el estudiante, compromiso con la 
enseñanza– asume una posición estelar en la diferenciación entre 
figuras profesorales” (Pierella, 2015, p. 907). Este docente coincide 
con aquel que se reconoce por su generosidad, “como característica 
de aquellos profesores que brindan su conocimiento y sus objetos 
preciados (libros) sin reparos, haciendo de la idea del don el eje de 
sus prácticas” (Pierella, 2015, p. 441). 

Para los estudiantes entrevistados, esta sociabilidad es la que 
prima, ya sea por decisión o porque la limitación en el tiempo solo 
ella permite: “Para algunos estudiantes, el interés nunca ha esta-
do puesto en hacer amigos, sino en lograr avanzar en el proceso 
académico” (CO/ED/EN). En las motivaciones emergentes en la 
pandemia, la sociabilidad académica es la que está primando: los es-
tudiantes, por tener que priorizarla, se acercan más a la tipología de 
los estudiantes “marginados” y menos a la de “reconciliados”, según 
Séchet-Poisson (citado en Dubet, 2005). Estos últimos, nombrados 
por el autor como “aquellos que están integrados tanto a la cultura 
universitaria como la sociabilidad estudiantil” (p. 39). 

Sociabilidad institucional:  
encuentro con la universidad 

Esta sociabilidad hace relación a los modos de interacción que los 
estudiantes tienen con pares, en tanto configura modos de estar y 
permanecer en la universidad (Carli, 2012). Dicha interacción de-
sarrolla en el estudiante comprender las organizaciones y dinámicas 
institucionales e instaurarse como sujeto con derechos y deberes. El 
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estudiante, al interactuar con el escenario universitario, va constru-
yendo su experiencia subjetiva a partir de integraciones a los grupos 
sociales e incorporación de normas institucionales. Dubet y Martuc-
celli (1998) establecen que “el individuo es un personaje social que 
conquista su autonomía por la misma fuerza de su integración social; 
es decir, su interiorización de la sociedad” (p. 59). Con esto se confir-
ma el papel relevante de la sociabilidad con los iguales en las construc-
ciones que en colectivo hacen del contexto que habitan. 

Las experiencias universitarias se ven enmarcadas por las lógi-
cas de la universidad como institución poseedora de normas. En la 
transición de la presencialidad a la virtualidad se fueron presentan-
do estas pautas institucionales: “Como estudiante solo queda seguir 
estas normas para adaptarse y encajar en las nuevas lógicas” (ES/FL/
GF). En los estudiantes se identificaron dos modos de relación con 
las normas emergentes en pandemia: el primero, dirigido a la rigidez 
con que toman la norma y el conflicto que representa para ellos el 
no cumplimiento por parte de los colectivos estudiantiles, docentes 
y directivos. Es una consideración de la norma literal que debe se-
guirse para alcanzar las metas académicas y la adaptación al sistema.

Estos estudiantes no cuestionan la norma social ni institucio-
nal, al punto de no reflexionar acerca de ella. Este grupo se rige por 
la dualidad castigo y sanción. Es decir, responden a esa forma de 
ejercer el control mediante el poder y la estrategia de monitoreo para 
castigar el comportamiento transgresor (Tyler, 2006): “La adapta-
ción a la universidad se logra cuando se asume como estudiante la 
norma y las reglas, esas que como estudiantes sabemos que hay que 
seguir sí o sí” (ES/PS/GF). Esta postura con relación a la norma en 
el adulto pone de manifiesto normas prescriptivas que, según Cial-
dini et al. (1990) se refieren a la percepción propia sobre lo que un 
colectivo considera una conducta apropiada, y por ser así se sigue y 
se cumple. En este punto, el cumplimiento o incumplimiento de la 
norma queda supeditado a la percepción de una dinámica social que 
estipula ciertos criterios (Cialdini y Goldstein, 2004). 

El segundo modo da cuenta de una vinculación con la uni-
versidad en la cual se reconoce la legitimidad de la autoridad (re-
presentada en el docente, las directivas y la institución misma) y las 
normas, legitimidad que se logra al percibir que el proceso por el 
cual las autoridades ejercen el control es justo (Tyler, 2006). Estos 
estudiantes cumplen las normas de manera voluntaria. Así lo indica 
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uno de los entrevistados: “Es fácil cumplir las normas en la universi-
dad, pues creo en lo establecido y, más aún, en quienes las imparten 
y dirigen” (ES/AR/EN).

La pandemia cambió los modos de estar y vivir la universidad. 
La interacción con las dinámicas y organizaciones de la universidad, 
ese involucramiento del estudiante en las actividades académicas, 
culturales y de ocio que propone el entorno, y que a la vez implica 
la compenetración con las normas del contexto, se difuminó: “Ser 
estudiante a través de una pantalla alejó a este de lo que es una uni-
versidad, pues perdieron contacto con la institucionalidad y las ac-
tividades que allí se hacen” (CA/ECS/EN). “No ir a la universidad 
no me hace sentir estudiante, se me dificulta pensar ese rol cuando 
solo estoy viendo un computador” (ES/IG/GF). Para algunos de los 
participantes, esta es la sociabilidad más afectada en la pandemia 
porque requiere tiempo de habitar el espacio universitario más allá 
de los horarios de clase; y la virtualidad no posibilita esta inmer-
sión total. Los estudiantes que lograron esta vivencia holística de la 
universidad valoran satisfactoriamente la inmersión en la dinámica 
institucional, como señala uno de los estudiantes:

Yo creo que estoy alineado con la institución, porque semestres 
atrás pude estar en ella y vivirla, hoy es solo clases. No sé cómo 
hacen los compañeros de primeros semestres que no han pisado 
la U ni han participado activamente de diversos eventos y activida-
des de la facultad y bienestar universitario. (ES/EN/GF)

Sociabilidad estudiantil:  
relación con el par

La contención grupal apoyó el proceso de cambio académico. Por 
un lado, tuvo lugar el aprendizaje por modelo: observar al par pro-
mociona ejemplos y bases del cómo actuar y responder a situaciones 
del aula e institucionales. Así lo nombra uno de los entrevistados: 
“Mirar al otro y actuar como él ayuda a la adaptación” (ES/CS/
GF). Por otro lado, el apoyo que el par brinda desde vínculos de 
amistad o compañerismo aporta a la comprensión y resolución de 
situaciones institucionales, como dice uno de los tutores: “Tener 
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amigos es la clave para lograr este paso normativo de la institución” 
(TU/PS/EN). 

De los estudiantes entrevistados, unos prefieren vincularse 
con otros por la afinidad en cuanto a particularidades sociales, fa-
miliares, personales, laborales y académicas; otros, interactúan con 
los estudiantes en quienes reconocían un recurso o apoyo para la 
adaptación al contexto universitario y la respuesta a las exigencias 
académicas. En ambos grupos se destaca la consideración que el 
encuentro con el otro proporciona seguridad para el transitar insti-
tucional y cada una de sus dinámicas y organizaciones: “Sentirme 
parte de un grupo da fortaleza de acción” (ES/TE/EN). 

La conformación de lazos de compañerismo y amistad con 
pares configuran estímulos favorecedores de la motivación en la tra-
yectoria como estudiantes. De ahí, que cuando los establecimien-
tos de estas interacciones sociales se limitan o son ausentes pueda 
dificultarse algunos trayectos de la vida universitaria y habitar la 
institución cómodamente. Estas experiencias se viven en soledad, 
debido a que el estudiante en la pandemia cumple otras funciones 
distintas, como ser padre o madre de familia, trabajador y cuidador 
(hijos, papás u otros), y ponen en riesgo su bienestar, la permanen-
cia y continuidad en la universidad. El apoyo, guía, contención, 
seguridad y compenetración con un colectivo se pierde de alguna 
manera por las limitaciones en la presencialidad: “Si tuviera tiempo 
para estar en la universidad… podría relacionarme con los compa-
ñeros desde un plano más cercano, y con esto, tendría más apoyo y 
confort” (ES/PB/GF). 

Algunas voces de estos estudiantes refieren cómo las relaciones 
con los compañeros son un recurso directo para favorecer su salud men-
tal. Las relaciones intersubjetivas que se dan entre pares proporcionan 
modos de sostén. Parecería ser que, para estos participantes, es un so-
porte más de orden académico que social. Por el aislamiento social, 
las interacciones con pares se pueden ver limitadas y no hacer posible 
que se prolonguen a actividades de tipo social: distracciones, fiestas o 
asociaciones, en el caso de pertenecer a alguna corporación (Dubet, 
2005). Este no compenetrarse con las vivencias estudiantiles propias de 
los jóvenes interfiere en la construcción de un sentido de pertenencia.

La sociabilidad que se da entre pares cobra importancia en 
tanto permite la construcción de identidades colectivas, las cuales 
son necesarias para el logro y mantenimiento de la condición de 
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estudiante (Carli, 2010). Para algunos de estos estudiantes, la inte-
racción entre pares es un recurso que les lleva a resistir en el sistema, 
muchas veces conservador y homogenizante. La configuración de 
estos vínculos aporta a la construcción colectiva de modos de per-
manencia. Así se mencionan en unas de las entrevistas realizadas: 
“Siento que la relación con mis compañeros es la espada que rompe 
las barreras del sistema y permite que estemos logrando seguir en 
esta pandemia” (ES/PS/GF). Además:

Las primeras semanas fueron terribles, sentía que había cometido 
un error en haber ingresado a la universidad de modo virtual, pero 
cuando hice un grupo de amigos, esto me posibilitó poco a poco 
ganar la batalla de inseguridad que me invadía. Darme cuenta de 
que todos vivíamos con extrañeza este nuevo mundo. (ES/TS/GF)

La relación con otros estudiantes, con los docentes y la partici-
pación en actividades diversas del contexto universitario hacen parte 
de la sociabilidad del estudiante. Estos modos vinculares permean y 
aportan a la construcción de las trayectorias universitarias de estos 
estudiantes, dado que la generación de vínculos sociales posibilita 
una aproximación a las lógicas institucionales y reduce la extrañeza 
propia de los cambios que trajo consigo la pandemia en la educa-
ción superior. El conformar vínculos en la universidad aporta de 
otros sentidos a esta. Los estudiantes, desde el establecimiento de 
vínculos distintos, evidencian el encuentro de recursos sociales que 
acompañan el transitar en la institución y facilita la construcción de 
trayectos subjetivos más favorables.

Conclusiones

Esta investigación, centrada en los cambios de las formas de rela-
cionamiento entre los estudiantes durante el período de pandemia, 
ofrece una nueva perspectiva no solo para observar las afectaciones 
patológicas de los estudiantes, sino que busca identificar las formas 
en las que la socialización y los relacionamientos han cambiado de-
bido a la transversalización de las herramientas digitales.

La socialización es una parte importante de la vida universi-
taria, no solo debido a que gracias a ella se forjan vínculos con los 



349

Prácticas de apropiación social de internet como formas de resistencia en tiempos de COVID-19

demás y se va construyendo la propia identidad, sino porque los 
procesos de socialización entre docente-estudiante y estudiante-es-
tudiante influyen de forma significativa en los procesos de aprendi-
zaje. Ahora, con el cambio de las dinámicas presenciales a virtuales, 
los estudiantes han manifestado que esa interacción con el otro, par 
y docente, se ha visto fracturada y limitada al intercambio de pala-
bras. Como resultado de ello, los estudiantes perciben la falta de la 
presencia física y el no estar en las aulas y el campus como una pér-
dida de sus espacios de socialización. Además, describen sus expe-
riencias relacionales en términos de frialdad, lejanía y poca empatía, 
dado que en el encuentro mediado por la virtualidad es más difícil 
tender un puente para relacionarse y comunicarse con los otros.

Para los estudiantes, la virtualidad tiene tres usos relacionados: 
uno asignado a las actividades académicas, a aquellas funciones que 
se les da a las tecnologías para la información y la comunicación 
(TIC) para la realización de tareas o trabajos; otra, designada para 
su socialización y relacionamiento, que en algunos incluso se con-
vierte en la función principal y se destacan aplicaciones de chat y 
redes sociales útiles para la conformación de comunidades virtuales 
y hacer amigos; por último, es utilizado como forma de entreteni-
miento. Acá, aparecen plataformas de video o streaming, videojue-
gos, música y, nuevamente, las redes sociales.
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