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Transformaciones  
de la sociabilidad entre 
estudiantes en tiempos  

de pandemia1

Simón Callejas Pérez
Laura Isaza Valencia

Resumen 
La pérdida de los espacios físicos en los ambientes univer-
sitarios, como consecuencia de las medidas de aislamien-
to implementadas para la mitigación del covid-19, han 
transformado las formas de socialización presenciales de 
los estudiantes por interacciones mediadas por la virtuali-
dad. Esta investigación de acción participativa tiene como 
objetivo identificar las diferencias en las formas de sociali-
zación entre los estudiantes universitarios antes y durante 
la pandemia, ofreciendo una perspectiva para observar las 
formas y afectaciones en las que los relacionamientos han 
cambiado debido a la transición de la educación mediada 
por la virtualidad. Los datos recolectados se obtuvieron a 
través de entrevistas semiestructuradas a ocho estudiantes 

1 El proyecto de investigación que dio lugar a este capítulo 
se titula “Trayectorias académicas y experiencias univer-
sitarias de estudiantes no tradicionales que cursan pro-
gramas de pregrado, Medellín- Colombia”, avalado por el 
Centro de Investigación para el Desarrollo y la Innovación 
(CIDI) de la Universidad Pontificia Bolivariana con número 
de radicado 519C-07/19-63. Investigación liderada por el 
Grupo de Investigación Emoción, Cognición y Comporta-
miento (ECCO) y apoyada por Grupo de Investigación en 
Familia (GIF).
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universitarios de la ciudad de Medellín entre los años 2020 y 2021, encontrando 
cambios relevantes en las formas de socialización, destacando en la presenciali-
dad la importancia de la conformación de vínculos y experiencias significativas 
para la vida, y un desinterés por pate de los estudiantes en las interacciones con 
el otro en la virtualidad.

Palabras clave: Educación del tercer ciclo; Estudiante universitario; Pandemia; 
Salud mental; Socialización.

Introducción

Como consecuencias del acatamiento de las medidas de prevención al 
contagio dictadas por el Gobierno Nacional en el intento de prevenir 
la epidemia del covid-19, las universidades de la ciudad de Medellín 
y sus estudiantes durante los años 2020 y 2021 se vieron obligados 
a cambiar las formas de educación tradicional que se promovían en 
el campus universitario y en las aulas de clase por unas nuevas for-
mas de interacción mediadas por la virtualidad y el distanciamiento 
social, lo que ha traído afectaciones de la salud mental representadas 
principalmente por ansiedad y la depresión (Lee, 2020), además de 
haber perjudicado diversos aspectos de la vida universitaria, alterando 
las dinámicas de los docentes, estudiantes y administrativos. La vir-
tualidad alteró lo establecido en la educación y obligó a estudiantes 
y docentes a adaptarse a nuevas formas de difundir y aprender el 
conocimiento (Cobo et al., 2020).

Carli (2006) plantea que las instituciones de educación supe-
rior influyen directamente sobre la vida de los estudiantes que la 
conforman, no solo durante el transcurso normal de su estancia y 
educación, sino también durante los periodos de crisis e incertidum-
bre. Estos últimos también generan transformaciones en las formas 
en las que experimentan la universidad y, más importante para los 
fines de esta investigación, las formas en cómo se relacionan con sus 
pares. Las problemáticas derivadas de la pandemia han representado 
una crisis para el sistema educativo, en donde las instituciones, al 
igual que sus estudiantes, se han visto obligados al cambio de una 
educación presencial por una educación virtual. Según la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
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Cultura (UNESCO, 2020) esto ha representado una inestabilidad 
en las formas de interacción y en la construcción de experiencias para 
estudiantes universitarios.

La pérdida de los espacios físicos ha transformado las formas 
en las que los estudiantes experimentan la educación, esto se debe a 
las medidas derivadas de los protocolos de aislamiento social (Regmi 
& Jones, 2020; UNESCO, 2020), llevando a que las interacciones 
entre estudiantes sean generadas desde los hogares y mediante pan-
tallas. Sin embargo, estas formas de interacción a través de medios 
digitales limitan el contacto con el otro (Cáceres et al., 2017 y Lovón 
y Cisneros, 2020), afectando las metodologías y motivaciones en los 
espacios educativos (Rosario et al., 2020).

Para Bowlby (1969) las relaciones interpersonales constituyen 
un papel muy importante en el desarrollo intelectual y personal del 
sujeto a lo largo de la vida, de igual manera, la educación superior 
y la adherencia a esta le suministra al estudiante habilidades sociales 
y valores que no necesariamente se alinean con los objetivos insti-
tucionales. Esto se logra mediante el estrechamiento de los vínculos 
relacionales, los cuales suelen ser autónomos e independientes de la 
institución, y no solo se refieren a lo emocional, sino que promueven 
la construcción de la personalidad e individualidad del sujeto a la 
vez que lo sumerge en la colectividad del mundo social. Por lo que 
la experiencia universitaria no solo se basa en la construcción de 
conocimientos, sino también en la experimentación e incorporación 
de la persona en la sociedad (Carli, 2006).

Las instituciones educativas deben responsabilizarse de sus ac-
ciones y de sus integrantes, preocupándose por sus factores organi-
zacionales, relacionados a las políticas de desarrollo educativo que 
promueven, centrándose en la formación de los estudiantes y su 
vocación profesional y cívica, en la construcción de conocimiento y 
el desarrollo social, buscando que las instituciones interactúen con 
los diferentes agentes y comunidades tanto a nivel local como global 
(Vallaeys et al., 2009). Estos acercamientos son aún más importantes 
y necesarios durante los periodos de crisis social (Estrada, 2021). 

El rol del estudiante es el de un sujeto social inmerso en el am-
biente educativo de aprendizaje y relacionamiento (Sanchez, 2021). 
Gracia a esto el estudiante puede adquirir habilidades que le ayudaran 
a superar las diferentes adversidades que pueden surgir a lo largo del 
proceso educativo, sirviendo como factores de protección y motiva-
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cional ante la ansiedad, la angustia y el estrés de la carga académica, 
además de ayudar a la generación de adherencia al sistema educativo 
(Leoz, 2019)

El establecimiento de vínculos afectivos y relacionales surgen 
a partir de los espacios y gustos que se comparten entre los sujetos, 
esto genera un ambiente propicio para la conformación de redes re-
lacionales que permean la cotidianidad de la vida de los estudiantes 
(Westendarp & Iglesias, 2019). Las instituciones educativas tienen 
el deber de darle continuidad al desarrollo de la vida cotidiana de los 
estudiantes, a través de espacios y metodologías para la educación 
social e individual de los estudiantes. El paso a la virtualidad ha afec-
tado de forma directa la fisicalidad de los encuentros transformado 
de manera significativa la experimentación del proceso universitario. 
Se debe comprender que las instituciones educativas son focos de 
encuentro social y por ende tienen la responsabilidad de velar por 
el componente gregario de su comunidad (Leoz, 2019), sea este de 
forma virtual o presencial.

Coll y Monereo (2008) argumentan en su libro “Psicología de 
la educación virtual” que la presencialidad permite la conformación 
de relaciones más estables y predecibles debido a que los encuentros 
físicos permiten el intercambio emocional y empático a comparación 
de las relaciones conformadas por la virtualidad, en las cuales la vin-
culación con los otros es más ágil, superficial, variada y práctica, ya 
que no es necesario de una temporalidad ni espacialidad simultánea, 
lo que condiciona las formas de relacionamiento, por lo general cen-
tradas en gustos y preferencias en común, estableciendo comunidades 
virtuales alrededor de tópicos específicos, generando interacciones y 
redes relacionales en internet (García, 2020).

Winocur (2006), manifiesta que el internet y las redes sociales 
tienen la capacidad de distorsionar las percepciones que las personas 
desarrollan de sí mismas, esto es debido a que se posee un mayor 
control de lo que se muestra, resaltando solo una parte de lo que 
se es y controlando la forma en la que se desea ser notado. Esto 
representa un espacio seguro y cómodo para el sujeto, en donde 
se pueden modificar rasgos físicos o adoptar otras características 
de personalidad diferentes a la propia con el fin de ser socialmente 
aceptados (Bossolasco et al., 2020). A pesar de esto, las interacciones 
suelen ser efímeras y superficiales sin ningún tipo de repercusión ni 
trascendencia a largo plazo.
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A pesar de que las interacciones en internet no requieren de un 
espacio ni un tiempo específico, estas complementan las socializacio-
nes presenciales. Coll y Monereo (2008, citando a Welman, 2004) 
establecen una relación directa entre las relaciones presenciales y 
virtuales, para las que definen que, entre más relaciones presenciales 
se tenga, mayor será el número de relaciones en la virtualidad. Esto 
quiere decir que la virtualidad refuerza y le da continuidad a las rela-
ciones y narrativas que surgen de la presencialidad y no las remplaza 
como se suele creer (Winocur, 2006).

Estas interacciones entre estudiantes en internet y redes sociales 
se evalúan en un ambiente en el que la presencialidad y la virtuali-
dad se desarrollan de forma paralela (Cáceres et al., 2017); pero, la 
pandemia ocasionada por el covid-19 ha generado que las formas de 
socialización presencial con otras personas fuera del círculo del hogar 
se vean alteradas, por lo que las interacciones con los otros por medio 
de las redes sociales o internet han proliferado. 

Sociabilidad 

Es la orientación intrínseca del hombre a relacionarse con otros indi-
viduos de su misma especie, se determina por los espacios, virtuales 
o presenciales, las actividades y los objetivos (Escalera, 2000), ayu-
dando a la conformación de múltiples círculos sociales, logrando 
una red de relacionamientos que influyen de forma directa sobre los 
individuos, inculcando principios y valores que moldearán su actitud 
y personalidad (Bertrand, 2012). Estas relaciones se caracterizan por 
la conformación de vínculos en los cuales se establece un intercambio 
de afecto y la expresión de emociones de forma voluntaria y autóno-
ma (Escalera, 2000).

Escalera (2000) clasifica las interacciones en la sociabilidad en 
dos categorías según sus objetivos y funciones: por un lado están las 
formales, que refieren relaciones entre los sujetos y que se encuentran 
delimitadas por las características establecida por una institución; y 
por otro lado las informales, las cuales surgen de manera espontanea 
por la necesidad de los individuos de generar socializaciones y no 
tienen un objetivo ni función específico. No obstante, nada impide 



195

Transformaciones  de la sociabilidad entre estudiantes en tiempos  de pandemia

que puedan surgir relaciones informales en ambientes formales, y 
relaciones formales de espacios informales.

Sociabilidad Virtual

Son interacciones que se desarrollan a partir de espacios digitales 
desde una simultaneidad desfasada, desligados de una temporalidad 
y espacialidad, pero que permiten la conformación de comunidades 
y el establecimiento de relaciones de forma instantánea e ininte-
rrumpida. Las relaciones en internet y redes sociales, similar a como 
lo plantea Winocur (2006), permiten el anonimato que fomenta 
la falta de compromiso y una desvinculación de las consecuencias 
que conlleva el relacionamiento con otros, esto ha fomentado una 
conformación de nuevos valores a los que se les da más relevancia 
en la sociabilidad virtual, tales como “la visibilidad en las redes, la 
popularidad y la influencia social” (Cáceres et al., 2017).

Según las investigacion realizada por Crovi y López (2011), la ac-
tividad principal que los estudiantes suelen desarrollar en los entornos 
digitales es la conformación y continuidad de interacciones por medio 
del uso de redes sociales, otro de los principales usos es el desarrollo 
de actividades académicas a través de Tecnologías para la Información 
y la Comunicación (TIC), y por ultimo suele ser también utilizada 
como forma de entretenimiento haciendo uso de videojuegos, música, 
redes sociales y plataformas de video y/o streaming.

Sociabilidad Presencial

Son interacciones entre sujetos sumergidas en un espacio físico y tem-
poral sincrónico, en las que la capacidad de atención del sujeto se ve 
puesta en el otro. Verse expuesto ante la mirada y la presencia ajena 
genera “vínculos afectivos y sociales como la empatía y sentimiento de 
pertenencia al grupo” (Cáceres et al., 2017). Estas interacciones son 
más estables, duraderas y generan competencias para el desarrollo en un 
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contexto social, a diferencia de la virtualidad, en donde el anonimato 
y el distanciamiento varían las formas de interacción (García, 2015).

Periodo de pandemia Covid-19

Periodo de tiempo en el que se instauraron a escala nacional e igual-
mente en las instituciones educativas las normatividades de cuarente-
na, autoconfinamiento, distanciamiento social y cuidado de la salud 
establecidas por el estado de alerta decretado por el Gobierno Nacio-
nal con el fin de prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2, el 
cual genera la enfermedad conocida como covid-19 o Coronavirus. 
A este periodo de tiempo también se le conoce como Nueva Nor-
malidad o periodo de Pandemia.

La enfermedad del covid-19 cuenta con propiedades patógenas 
contagiosas que producen complicaciones respiratorias, neumonía, 
fallo multiorgánico y en ocasiones la muerte (Wang et al., 2020). Esto 
obligó a la población universitaria a adaptarse a nuevas formas de 
trabajo, estudio e interacción desde el hogar, sin embargo, esto trajo 
una serie de nuevas consecuencias psicológicas para esta población 
con un incremento de los niveles de estrés, ansiedad y depresión 
(Huarcaya, 2020). .

Durante el periodo de pandemia el relacionamiento entre los 
individuos se vio alterado de forma significativa. La conformación de 
vínculos más casuales, espontáneos y de poca significación emocional 
se vieron disminuidos y las formas de interacción se centraron en el 
cumplimiento de diferentes objetivos (Cantó et al., 2021). 

Periodo de pre-pandemia Covid-19

Este es el periodo de tiempo anterior al estado de alerta sanitario, en 
el que a escala nacional no se habían implementado las normativida-
des de cuarentena, autoconfinamiento, distanciamiento social y cui-
dado de la salud. También se le conoce como periodo de Normalidad.
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Estudiante Universitario 

Un estudiante universitario puede definirse como aquel individuo 
que accede a los sistemas e instituciones de educación superior en 
busca de una formación integral y una transformación social y hu-
mana, con liderazgo ético, científico, empresarial y social al servicio 
del país, mediante la búsqueda constante de la verdad en los procesos 
de investigación y proyección, pero una definición más completa 
podría ser la del estudiante como un sujeto social inmerso en el 
ambiente educativo de aprendizaje y relacionamiento, el cual tiene 
como función principal el aprender el conocimiento teórico y prác-
tico impartido en la carrera en la que se desempeña. 

El estudiante busca comprender y acumular conocimientos a lo 
largo de la vida universitaria, sin embargo, este entra en un proceso 
de maduración en el cual no solo se aprende, sino que hace una 
búsqueda personal de sentido, interioriza la información buscando 
dominarla para una mejor comprensión de la realidad a través de la 
reflexión y la aceptación de la pluralidad de los puntos de vista frente 
a la interpretación de los fenómenos (Gómez & Álzate, 2011).

A su vez está sumergido en un ambiente de socialización en 
donde se relaciona con la institución, con los docentes y con sus pa-
res, convirtiéndose en un actor que no solo participa en los procesos 
al interior de la universidad, sino que genera procesos de convivencia 
e interacción, lo que le proporciona habilidades para su desarrollo 
personal y social (Carli, 2006), por lo que es deber de las instituciones 
educativas, velar por el correcto desenvolvimiento de los estudiantes, 
promoviendo espacios y acciones que incentiven su relacionamiento 
(Leoz, 2019).

Vínculos entre estudiantes universitarios

El vínculo es la capacidad de entablar relaciones estables con los otros, 
que no solo se remite a las conductas de apego, sino que se manifiesta 
en lo psicológico, formando fuertes lazos que unen a las personas 
y que pueden desarrollarse a lo largo de toda la vida. Así mismo el 
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apego es una unión afectiva intensa, duradera y particular mediado 
por dos personas a través de las interacciones comunes y reciprocas. 
Estas generan confianza, seguridad y bienestar en el individuo, cuyo 
relacionamiento con el otro se mantienen a lo largo del tiempo y 
superan las distancias adaptándose a las conductas ambientales. Para 
esto es necesario el afecto, el cual promueve la creación de vínculos 
y redes de apoyo (Manzo, 2017).

Según Manzo (2017), en su investigación llamada “El vínculo 
afectivo del estudiante universitario con sus compañeros como factor 
de permanencia”, los vínculos con mayor relevancia en los ambientes 
universitarios son los siguientes:

• Vínculo Afiliativo: se da al momento de la conformación de 
subgrupos al interior de los grupos estudiantiles, entre sus inte-
grantes se hacen presentes elementos comunes y recíprocos en 
su identidad y fraternidad, estableciendo relaciones de amistad 
y pertenencia en un grupo.

• Vínculo Afectivo: surgen sentimientos y emociones hacia los 
compañeros basados en el apego, esto se expresa a través del 
cariño, el afecto, el apoyo, el acompañamiento, la gratitud, la 
pertenencia, etc., siendo una forma más profunda, íntima y 
dedicada del vínculo afiliativo.

• Vinculo Académico: surge del deseo de conocer y desarrollar 
actividades académicas, en donde los trabajos y tareas pro-
mueven la vinculación entre los individuos. Esto proporciona 
convivencia entre sujetos fuera de los subgrupos de amistades, 
incluso formado otros subgrupos para el desarrollo de activi-
dades académicas.

La vinculación entre los estudiantes incide de forma directa 
en la vida y desarrollo de estos ya que satisfacen necesidades socia-
les y conforman redes de apoyo. Los vínculos sirven como soporte 
emocional para los estudiantes que les puede ayudar al individuo a 
sobrepasar momentos difíciles de su vida. A su vez, estos inciden en 
la escolaridad del estudiante, relacionada al rendimiento escolar, el 
logro académico, el fracaso, la deserción, la permanencia y la moti-
vación (Manzo, 2017).

Una gran parte de las investigaciones que han surgido durante 
el periodo de pandemia del 2020 y 2021 relacionadas con la psico-
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logía en estudiantes universitarios, se han centrado más que nada en 
los factores de riesgo y/o sintomatologías que estos han presentado 
debido al aislamiento social y los procesos de adaptación de la pan-
demia, dejando de lado los factores sociales del estudiante (Cobo et 
al., 2020; Lee, 2020; Regmi y Jones, 2020, Rosario et al., 2020).

Por esto, una investigación centrada en los cambios de las for-
mas de relacionamiento entre los estudiantes durante el periodo de 
pandemia ofrece una nueva perspectiva para observar las afectaciones 
no solo patológicas de los estudiantes, sino que busca identificar las 
formas en las que la socialización y los relacionamientos han cam-
biado debido a la transversalización de las herramientas digitales, la 
comprensión de estos fenómenos ayudaría a las instituciones edu-
cativas a identificar y evitar posibles factores de riesgo en el proceso 
educativo y la experiencia universitaria del estudiante que puedan 
significar un descontento con las formas de educación y que a futuro 
resulte en una deserción del sistema educativo o en una afectación 
de su salud mental.

De esto surge la pregunta de esta investigación: ¿Cuáles cam-
bios has surgido en la sociabilidad entre estudiante como conse-
cuencia del uso de herramientas digitales en los procesos educativos 
universitarios? Para lograr esto se tiene como objetivo reconocer las 
transformaciones de la interacción estudiante-estudiante en el paso 
de la presencialidad a la virtualidad de la población universitaria en 
tiempos de pandemia.

Metodología

Para la metodología se implementó un enfoque cualitativo, el cual 
permite una observación de las problemáticas y de los sujetos de 
investigación de forma total y holística, entendiendo que cada ser 
humano es más que la suma de sus partes, por lo tanto, “se busca 
comprender a las personas más que analizar las relaciones entre las 
variables” (Corbetta, 2007). El propósito es ver como los estudiantes 
universitarios perciben y experimentan la transición de la presenciali-
dad a la educación mediada por la virtualidad en tiempos de pande-
mia, con un especial énfasis en sus interpretaciones, puntos de vista 
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y significados mediante las narraciones, relatos y descripciones de los 
participantes mediante el desarrollo de entrevistas semiestructuradas 
(Corbetta, 2007; Hernández et al., 2014).

La investigación acción participativa permitió al investigador 
construir de manera colaborativa con los actores institucionales. Las 
problemáticas son identificadas por la comunidad y los investigado-
res, considerando a los estudiantes universitarios como expertos en 
sus dificultades, por lo que sus opiniones son consideradas para el 
planteamiento y las soluciones (Hernández et al., 2014).

La muestra estuvo conformada por ocho estudiantes de la Fa-
cultad de psicología, de los cuales fueron dos hombres y seis mujeres, 
que cursaban el octavo o el noveno semestre. 

El planteamiento para el desarrollo de la pregunta y objetivos 
de la investigación se construyó a partir de la identificación de pro-
blemáticas emergentes en diversas entrevistas exploratorias elaboradas 
a estudiantes, padres de familia, docentes y psicólogos de la institu-
ción, preguntando por posibles problemáticas que pudieron haber 
surgido durante el periodo de pandemia. El análisis de las entrevistas 
exploratorias concluyó, como principal problemática que afectaba a 
los estudiantes, la disminución de las actividades sociales y las con-
secuencias de estas sobre su desempeño académico, la permanencia 
y salud mental. 

La técnica para la recolección de información seleccionada para 
esta investigacion fue la entrevista. En las metodologías cualitativas 
la entrevista permite al investigador establecer un ambiente de con-
fianza e intimidad con el estudiante, siendo más flexibles y abiertas 
a una discusión entre el entrevistado y el entrevistador. Hernández et 
al. (2014, citando a Janesick, 1998), la definen como una reunion en 
donde se intercambia informacion a travez de preguntas y respuestas 
que logran la construccion conjunta de significados respecto a un 
tema. La entrevista semiestructurada sigue un guion de preguntas 
a resolver y permitió formular preguntas adicionales con el fin de 
profudizar y precizar conceptos u obtener mayor informacion, esto 
ayudó a la fluidez de la conversacion y a la elavoracion de respues-
tas mas libres y naturales por parte del estudiante (Corbetta, 2007; 
Hernández et al., 2014).

La información recolectada se extrajo por medio de entrevis-
tas semiestructuradas a ocho estudiantes, a los cuales se les asegura 
total anonimato y privacidad, además de certificar que la entrevis-
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ta se realiza bajo su consentimiento. Los datos recolectados y aquí 
expuestos son la interpretación de los relatos de los entrevistados 
contrastados con los antecedentes teóricos y las opiniones del autor. 
A los entrevistados se les formularon 22 preguntas relacionadas con 
las formas de sociabilidad antes de la pandemia y durante la pande-
mia, como habían sido los vínculos durante estos periodos y otros 
temas relacionados.

El estudio se realizó a partir de las siguientes fases, todas com-
plementarias y progresivas: la fase de desarrollo y levantamiento de los 
datos; la fase de procesamiento, construcción de los datos y análisis, 
en esta se identificaron los atributos, las cualidades o las caracterís-
ticas, se compararon entre sí para hallar coincidencias y distinguir 
diferencias. La información obtenida pasó por un proceso de sistema-
tización. Las entrevistas tuvieron registro por medio de grabaciones 
de audio. Con cada fuente de datos se realizó la tarea de transcrip-
ción, codificación y categorización de los textos. El análisis de la 
información se realizó a través del método inductivo, se definieron 
categorías iniciales y emergentes, lo que posibilitó construir memos 
analíticos y matrices de análisis. La tercera fase fue de coherencia, 
discusión y triangulación, 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 resultados y hacer sugerencias; por último, 
la fase de formación y construcción conceptual. 

Consideraciones Éticas 

De acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 
de Colombia (1993) este estudio fue una investigación de riesgo 
mínimo porque prevaleció la seguridad de los beneficiarios y la in-
formación registrada no se ubicó en el plano de diagnósticos ni tra-
tamientos, ni de procedimientos invasivos que vulneren información 
que los participantes tengan el derecho a mantener en reserva. Se 
respetaron los principios éticos de: Autonomía, Beneficencia, Justicia. 
No se realizaron actividades que estuvieran fuera de la reglamentación 
ética y jurídica de la investigación con seres humanos. Y se atendió 
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con especial cuidado el respeto a la confidencialidad, la voluntarie-
dad de los sujetos de investigación, el anonimato y el principio de 
reciprocidad. Cada participante firmó el consentimiento informado. 
En este estudio se hace mención de códigos al momento de hacer 
mención de los participantes en los fragmentos presentados. 

Resultados

Presencialidad y Pre-pandemia

Antes de la pandemia las interacciones de los entrevistados con sus 
pares eran mediadas por la presencialidad, desarrollándose en las aulas 
de clase, el campus universitario e incluso fuera de este, incitando 
a los estudiantes a diferentes tipos de socialización; a su vez, tenían 
interacciones digitales mediante las redes sociales y los servicios de 
mensajería, las cuales se integraban simultáneamente en las dinámicas 
y actividades de los estudiantes. A pesar de esto, se les daba más rele-
vancia a las interacciones presenciales que a las virtuales durante este 
periodo de tiempo, debido a que estas fomentan el contacto físico 
y emocional a la vez que facilitan el establecimiento de relaciones 
más significativas mediadas por la empatía, la atención y el afecto.

Los estudiantes describen la sociabilidad presencial como una 
experiencia humanizadora, dentro de la cual se le da una impor-
tancia al otro y se permite la expresión emocional con una pronta y 
satisfactoria respuesta que favorece el establecimiento de amistades, 
experiencias o relaciones sociales más significativas. Así mismo las 
actividades académicas se desenvuelven con relativa facilidad, además 
de permitir el intercambio de opiniones y emociones que enriquecen 
el aprendizaje y el trabajo con el otro.

Virtualidad y pandemia

Durante el periodo de pandemia, las interacciones entre los estudian-
tes se han visto constantemente mediadas por herramientas digitales 
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debido a las normas de aislamiento y distanciamiento social, lo que 
les impedía asistir de forma presencia al campus universitario optan-
do por una educación virtual desde el hogar. Esto supuso grandes 
inconvenientes para el desarrollo de las actividades sociales y aca-
démicas debido a diferentes factores que afectaron a la comunidad 
universitaria. Los estudiantes no se mostraban a favor de este tipo 
de prácticas pero las aceptaban sabiendo que eran necesarias para el 
cuidado de la salud pública.

Estos describen la sociabilidad durante el periodo de pandemia 
y mediada por la virtualidad como deshumanizante, impersonal, 
fría y distante, con dificultades para establecimiento de relaciones y 
el mantenimiento de amistades ya establecidas debido a la falta del 
contacto con el otro. Estos sienten que han perdido el interés por 
mantener o generar sus vínculos, argumentando que no serán lo 
suficientemente relevantes para ellos y que aquellos que se forman 
son muy superficiales o centrados en el desarrollo de actividades 
académicas, lo que ha ocasionado una disminución de las actividades 
y experiencias de socialización a comparación del periodo anterior 
a la pandemia.

Discusión

Sociabilidad antes de la pandemia

Las interacciones entre los estudiantes eran principalmente presen-
ciales, y mediadas por las aulas de clase, espacios del campus univer-
sitario y fuera de este, que proporcionaban lugares de encuentro y 
socialización. Pero estos no era sus únicos espacios para interactuar, 
las redes sociales y los sistemas de mensajería electrónica complemen-
tan las relaciones sociales de los estudiantes, extendiendo el contacto 
entre los individuos más allá de las limitaciones físicas y temporales 
que puedan surgir (Cáceres et al., 2017). Las redes sociales y los sis-
temas de mensajería son utilizadas como una herramienta para estar 
en contacto con el otro, difundir información (Winocur, 2006) y 
establecer acuerdos académicos y sociales. 
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Lo que indica que la sociabilidad entre estudiantes antes de 
la pandemia estaba compuesta por interacciones tanto presenciales 
como virtuales. A pesar de esto el manejo del tiempo y el transporte 
se vuelven factores a tener en cuenta en la presencialidad, haciendo 
que los estudiantes, en ocasiones, sientan que su tiempo rinde menos 
o que se cansan más.

Los estudiantes valoraban las relaciones sociales presenciales 
por la facilidad y la capacidad de ver, sentir y escuchar al otro, lo que 
permitía el desarrollo de conversaciones fluidas mediadas por la em-
patía, el compartir, la atención y el afecto, ayudando a la formación 
vínculos. Esto coincide con lo descrito por Escalera (2000), Cáceres 
et al. (2017) en cómo se construyen las relaciones sociales entre los 
sujetos. De esta forma se pueden generan experiencias significativas 
más estables, predecibles y duraderas (Coll & Monereo, 2008) para 
la vida de la persona al interior de la universidad, dotando de un 
propósito a la interacción, estableciendo vínculos afectivos, afilia-
tivos y académicos, proporcionando seguridad y confianza en los 
estudiantes, elementos que servirán como factor de permanencia y 
motivación en la institución educativa (Manzo, 2017).

Escalera (2000) expresa que la presencialidad y la exposición 
física ante un otro fomenta las interacciones y la formación de víncu-
los entre los individuos a través de la empatía. Así mismo, las formas 
de estar en el espacio y el lenguaje no verbal dan información al otro 
que también se podría catalogar como interacción.

“El tan solo tú estar, tu presencia, ya significa algo para el otro, que 
vos seas indiferente o no hables con las personas, que vos estés 
aislado en un rincón dentro del salón o en la Universidad, en el rincón 
más vago en la biblioteca, pero el que la persona te vea, te sienta, te 
escuche o que sepa que vos estás presente, tu tan solo existencia, 
ya genera algo en el otro, vos siempre vas a dejar algo”. (Callejas P, 
S. comunicación personal, 14 de abril del 2021)

La presencialidad facilita la expresión, percepción y acompa-
ñamiento de las emociones de forma más abierta, además de una 
respuesta inmediata del otro ante la expresión emocional, fortalecien-
do los vínculos y humanizando la experiencia académica (Escalera, 
2000). Incluso, en relación con el estrés, la compañía del otro y la 
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colaboración entre estudiantes ayuda en la reducción de sus niveles, a 
la vez que despierta empatía y la sensación de pertenencia a un grupo. 

Los participantes expresaron que les es más fácil socializar y 
entablar conversaciones más profundas y significativas de forma 
presencial con sus compañeros, esto favorece la construcción de 
amistades y la formación de vínculos afiliativos. Después de ya es-
tablecidos y prolongados en el tiempo los vínculos, los grupos de 
amigos se convierten en lugares familiares de seguridad y confianza 
(Manzo, 2017). Estos vínculos se afianzan mediante la cotidianidad 
y el compartir, por lo que destacan como sus principales actividades 
el hablar, compartir espacios en la universidad o fuera de esta, jugar, 
hablar, tomar un café o una cerveza, y asistir conjuntamente a cines, 
bares o discotecas, actividades que aportan experiencias vivenciales 
a los individuos.

“Tomar algo, compartir, reírte, ahí también aplica entorno. O sea, 
como que nuestro campo de visión, que en nuestra realidad está 
sucediendo lo mismo al tiempo, cambia un poco las interacciones”. 
(Callejas P, S. comunicación personal, 14 de abril del 2021)

Con respecto a las actividades académicas, estas se desarrollan 
con facilidad en los ambientes presenciales, sin embargo, el trabajar 
junto al otro permite el intercambio de opiniones y emocional, el 
trabajo colaborativo, y en ocasiones la aparición de desacuerdos y 
discusiones. Pero esto, según las opiniones de los estudiantes, hu-
maniza las actividades e interacciones, convirtiendo a las actividades 
académicas en experiencias de aprendizaje social, lo que le enseña al 
estudiante cómo tratar con las demás personas, adaptarse y trabajar 
en equipo; además, debido a la comunicación, les da a los estudian-
tes la sensación de entregar trabajos más completos y cohesivos, ya 
que se llegan a acuerdos entre las ideas a plantear de cada uno de los 
miembros de los equipos (París et al., 2016)

También refieren que los espacios físicos que presta la institu-
ción predisponen al alumnado a realizar actividades tanto académi-
cas como sociales, diferenciándolas del hogar que normalmente se 
tiene como lugar de reposo o descanso. Viéndose los espacios como 
herramientas que permiten la socialización, esto se corrobora en los 
estudios de Cemalcilar (2010) en los que dice que el ambiente que 
promueve el espacio físico de las instituciones educativas va a con-
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figurar las características de la socialización, motivación y afiliación 
de los estudiantes al interior de estas.

En este estudio se identificaron diversos espacios en los cuales 
los estudiantes se relacionan, y cada uno tiene unas funciones y tipos 
de interacción características entre ellas.

• Sociabilidad dentro de las aulas de clase: Los estudiantes con-
versan y comparten durante el transcurso de la clase, por lo gene-
ral con fines académicos, pero buscando no interrumpir. Dentro 
de estos también se encuentran los espacios de trabajo en grupo, 
que son más dirigidos por el docente, pero también permite la 
profundización de las relaciones sociales entre los estudiantes, 
conformando vínculos académicos que posteriormente pueden 
ser afiliativos (Manzo, 2017).

• Sociabilidad en el campus universitario: La universidad presta 
los espacios del campus universitario para que los estudiantes se 
apoderen de ellos, utilizándolos para sus actividades académi-
cas, de ocio y socialización. Estos espacios fomentan interaccio-
nes más abiertas por parte de los estudiantes, aprovechando su 
tiempo libre para conocer y compartir entre ellos, estableciendo 
lugares específicos de reunión y encuentro con sus pares. Estos 
lugares permiten el desarrollo de los intereses particulares me-
diante vínculos afiliativos que les permiten la conformación de 
subgrupos dentro de los establecidos por la institución. 

 La biblioteca del campus es principalmente utilizada para el 
desarrollo de actividades académicas, ya que presta espacios si-
lenciosos en los que se facilita el acceso a la información. Los 
estudiantes los utilizan de forma individual para descansar o 
desarrollar tareas en solitario, o como punto de reunión para el 
desarrollo de trabajos y la conformación de grupos de estudio. 
A pesar de las connotaciones académicas que el espacio tiene, 
los estudiantes utilizan sus pausas activas para interactuar entre 
sí, buscando despejarse momentáneamente de la tarea asignada 
recurriendo a temas fuera de esta.

 Así mismo, las zonas deportivas permiten a los estudiantes ha-
cer parte de los diferentes grupos deportivos y hacer uso de los 
espacios para el acondicionamiento físico. Aunque estos lugares 
no solo se limitan a una función específica, hay espacios en los 
que los estudiantes pueden desarrollar varias de estas activida-
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des de forma simultánea o trasladándose entre los diferentes 
lugares para satisfacer las diferentes necesidades. Esto demues-
tra un apoderamiento de los diferentes espacios que el campus 
universitario les presta para su desarrollo académico y social. 
Independiente de la función específica de estos espacios los es-
tudiantes se ven constantemente permeados por la sociabilidad 
y el compartir con el otro.

“Cuando teníamos que hacer un trabajo o solamente vamos a comer 
algo íbamos al bule, cuando teníamos mucha pereza o habíamos 
hecho un trabajo muy prolongado la noche anterior, íbamos al poli-
deportivo a dormir, o cuando tenemos que concentrarnos demasiado 
en un trabajo muy largo íbamos a la biblioteca”. (Callejas P, S. comu-
nicación personal, 14 de abril del 2021)

• Sociabilidad fuera de la universidad: Otro espacio de socia-
lización es fuera de los límites establecidos por la institución, 
en ocasiones se llevan las actividades académicas fuera de los 
espacios universitarios, pero mayormente los estudiantes utilizan 
lugares de encuentro extrainstitucionales para favorecer las rela-
ciones interpersonales, sea salir a comer, ir a bares o discotecas, 
o reunirse en las casas de sus compañeros para socializar. Esto 
demuestra la iniciativa de los estudiantes por buscar lugares para 
compartir con sus pares, no solo limitándose a relaciones acadé-
micas, sino a la formación de vínculos afectivos (Manzo, 2017).

Sociabilidad durante la pandemia

El aislamiento social obligó a las instituciones educativas a adap-
tarse a nuevas formas de difundir el conocimiento, por lo que estas 
adoptaron las TIC como su recurso primordial para continuar con 
el desarrollo académico. Esto desató otro tipo de problemáticas en 
la comunidad educativa debido a que las interacciones ya solo se 
podían realizar a través de una pantalla. La virtualidad ha hecho que 
las comunicaciones sean indirectas, discontinuas y poco personales, 
pero inmediatas y simultaneas, lo que ha modificado las formas de 
interactuar y hablar con el otro por medio de frases cortas y concisas 
sin posibilidad al detalle. Los silencios tienen un significado diferen-
te en la virtualidad, llegando a ser incomodos, ya que no proveen 
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información y no se cuenta con el lenguaje no verbal de los demás 
que ayude orientar la conversación.

La virtualidad durante el periodo de pandemia ha sido fuer-
temente criticada por los estudiantes, las expectativas de estos va-
riaron significativamente de los cursos presenciales a los virtuales, y 
surgieron múltiples inconvenientes. Los programas académicos no 
estaban acomodados a la educación virtual, por lo que los docentes y 
estudiantes se vieron obligados a adaptarse sobre la marcha, además 
de que estas formas de educación le exigían una mayor concentración 
y disciplina al estudiante (UNESCO, 2020). 

La conformación de vínculos relevantes a través de las herra-
mientas digitales representó una dificultad para los estudiantes, quie-
nes percibieron las interacciones como frías, distantes, impersonales, 
poco reales y deshumanizantes, similar a como las describe Wino-
cur (2006). También manifiestan que les es difícil entablar nuevos 
vínculos o incluso mantener aquellos ya formados debido a la falta 
de contacto físico, empatía e interés por el otro, lo que generó una 
predisposición por parte de los estudiantes, que orientó la creencia 
de que no valía la pena establecer vínculos y relacionarse debido a 
que no eran lo suficientemente significativos. 

Esto también ha sido descrito por Cáceres et al. (2017) en las 
formas de relacionamiento digital, entre las que se desconoce al otro 
por la poca interacción que pueden surgir de los encuentros virtuales, 
lo que finalmente desemboca en un poco compromiso con el otro. 
Así mismo ocurre en las reuniones virtuales de clase, dentro de las 
cuales los estudiantes no participan tanto por el temor de que su 
opinión no sea valiosa como por la falta de devolución inmediata por 
parte de sus compañeros y docentes, sea de forma verbal o a través 
de su lenguaje no verbal, haciendo que no valga la pena el esfuerzo.

La generación de experiencias y actividades en comunidad se 
vio disminuida durante la pandemia, esto ocasionó que, tanto la 
población general como los estudiantes universitarios, buscaran alter-
nativas virtuales para mantener el contacto con los demás (Cantó et 
al., 2021). Las videollamadas o fiestas virtuales son espacios digitales 
de encuentro entre los estudiantes en donde se socializaba a través 
de sus computadores o teléfonos celulares, haciendo llamadas con 
video en tiempo real y cuyo objetivo varía según el propósito de la 
reunión, aunque es muy frecuente que no se enciendan las cámaras. 
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Las plataformas más utilizadas son WhatsApp, Zoom, Teams, Skype, 
Discord y Google Meets. 

Estas pueden se reuniones sociales en donde se discuten as-
pectos personales de cada uno de los participantes y se centran en 
conocer e informar del estado de las otras personas. Estas reuniones 
pueden ser experiencias tranquilas de dialogo, o pueden intentar 
imitar una fiesta con música, bebidas y alimentos, cada uno desde su 
propio hogar. Dentro de las videollamadas también se han adaptado 
estrategias para ver películas en grupo compartiendo pantalla o todos 
viendo simultáneamente una película. 

Por otro lado, estas videollamadas también han sido utilizadas 
para actividades académicas de los estudiantes, algunos ejemplos son 
la asistencia a cursos, concretar trabajos, asignar tareas o distribuir 
responsabilidades. Sin embargo, estas interacciones no son tan signi-
ficativas para ellos, manifestando inconformidad por las limitaciones 
en las interacciones que se dan en la virtualidad, clasificándolas como 
insuficientes, deshumanizantes o aburridas. “Yo no socializo con per-
sonas que no conozco de mis compañeros de clase virtualmente, con 
las personas que socializo son porque estoy obligado específicamente 
por mandato del profesor a hacerlo”, expresa uno de los entrevistados 
(Callejas P, S. comunicación personal, 14 de abril del 2021).

Los videojuegos, a su vez, también fueron una herramienta 
utilizada por los estudiantes al inicio de la pandemia para buscar 
alternativas a la socialización, no solo con sus compañeros de clase, 
sino con sus amistades (Cantó et al., 2021). Esto ha significado un 
incremento y adopción de hábitos de juego a escala mundial, en 
donde las personas han tendido a pasar más horas de su día jugando 
videojuegos como forma de recreación, relajamiento y socialización, 
siendo los videojuegos que más se popularizaron durante el periodo 
de pandemia los multijugadores en línea (Jakob, 2021)

“Buscamos medios de socialización que nos generen emociones 
porque intentamos ocultar u opacar la frialdad de la virtualidad, la 
presencialidad nos generaba emociones, lo intentamos ocupar por 
medio de cosas que también nos generan emociones, o sea, cómo 
generar un vínculo. Los juegos generan emociones, los juegos fueron 
vitales para esta pandemia y para la socialización en la virtualidad”. 
(Callejas P, S. comunicación personal, 14 de abril del 2021)
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Las redes sociales también han sido espacios en el que los es-
tudiantes han buscado socializar con sus compañeros, mediante los 
chats o las interacciones que hay en las publicaciones de cada uno 
en Facebook, Instagram y WhatsApp, aun así, estas interacciones 
los estudiantes las sienten muy básicas y poco profundas, apoyando 
lo dicho por Winocur (2006), Cáceres et al. (2017) en relación con 
las características distantes de las formas de relacionamiento virtual. 
Durante el periodo de pandemia hubo un incremento del uso de 
redes sociales y el número de horas que los usuarios le dedicaban 
al día, en Colombia durante el 2020 hubo un aumento del uso de 
redes sociales equivalente al 11,4 % en relación con el 2019, siendo 
uno de los países de América Latina con mayor cantidad de usuarios 
activos en redes sociales (Semana, 2021) 

Las interacciones más próximas se daban con aquellos con los 
que se establecieron vínculos más fuertes durante la presencialidad. 
Sin embargo, aunque en un inicio fueron recurrentes, con el paso del 
tiempo eran cada vez más escasas. Esto ha ocasionado que las formas 
de relacionamiento con los compañeros con los cuales ya se ha esta-
blecido un vínculo afiliativo, se vean limitadas solo al desarrollo de 
actividades académicas, haciendo que los estudiantes vean la Univer-
sidad más como una institución para el desarrollo de tareas y labores 
que para la socialización y el crecimiento personal. Esto denota que 
hay una predominancia de los vínculos académicos (Manzo, 2017) 
y las formas de interacción virtual entre el estudiante ha pasado de 
ser socializaciones libres, impulsadas por la necesidad de compartir 
con otro, a ser socializaciones formales o institucionalizadas, en las 
que solo importa el desarrollo y cumplimiento de unos objetivos o 
labores establecidas (Escalera, 2000). 

“Las personas nuevas que conozco ya no son amigos, son personas 
con las que tengo que hacer trabajos. La virtualidad ha traído mucha 
inmediatez, vamos a hacer este trabajo, aquí ahora y sale, entonces 
ya no es una experiencia social, es un trabajo.” (Callejas P, S. comu-
nicación personal, 14 de abril del 2021).

Al perderse el interés por el relacionarse con el otro se deja 
de buscar el establecimiento de vínculos con nuevos compañeros, 
aumentando el individualismo en el desarrollo de las actividades 
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académicas y adoptando estrategias en las que hay un contacto mí-
nimo con el otro. Así mismo, los estudiantes manifiestan que se les 
ha dificultado concentrarse y mantenerse motivados, con mayores 
tendencias a la procrastinación, lo que les dificulta iniciar sus trabajos 
y prefiriendo dejarlos para última hora. El estrés académico también 
se hace presente, la falta de contacto con el otro focaliza la ansiedad 
en el individuo, la socialización ayuda a situarse en relación con los 
demás y a generar una red de apoyo que le ayuda al sujeto a manejar 
el estrés. Sin embargo, ante la ausencia de estos elementos, los estu-
diantes son más susceptibles a la aparición de ataques de ansiedad 
(Huarcaya, 2020).

“A veces incluso las redes sociales me generan muchísima ansiedad, 
en general es para mí es un esfuerzo muy grande meterme a Insta-
gram o Whatsapp, si es sobre todo para hablar con gente, Instagram 
es fácil meterme si es para mirar videos cualquiera, para mirar me-
mes y cosas así, pero para hablar con la gente me genera muchísima 
ansiedad, y no sé, casi que me tengo que preparar, destinar momen-
tos del día en los que digo bueno, lo puedo hacer en este momento, 
pues no sé, es todo un cuento para mí”. (Callejas P, S. comunicación 
personal, 14 de abril del 2021)

Es evidente cómo han cambiado la forma de interactuar de los 
estudiantes debido al cambio del canal por el que se comunican. No 
solo esto ha afectado la motivación y el relacionamiento entre los 
estudiantes, sino que, modifican las formas en cómo se percibe al 
otro, qué tanta importancia se les da a las relaciones y cómo el espacio 
físico y digital configura las formas de relacionamiento. 

La socialización se convierte entonces en un factor importante 
dentro de la vida del universitario, proporcionándole herramienta 
para solucionar las diferentes dificultades que pueden surgir en los 
ambientes académicos, además de proporcionarle habilidades so-
ciales y empáticas para su desarrollo social y personal. La socializa-
ción se convierte en un factor de importancia para la satisfacción y 
la prevalencia del estudiante dentro de las instituciones educativas 
(Cemalcilar, 2010).
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Conclusiones

La transición de la educación presencial a la virtual fue uno de los 
cambios más evidentes entre los periodos de prepandemia y pande-
mia, este cambio generó dificultades en la educación y las formas de 
relacionamiento entre los estudiantes. En el periodo de prepandemia, 
los estudiantes le otorgaban una importancia a las relaciones e inte-
racciones con los pares, había una facilidad para la conformación de 
vínculos y el desarrollo de las actividades académicas. Así mismo los 
espacios físicos dentro y fuera de la universidad definían las formas 
de vinculación entre los estudiantes dependiendo de las necesidades 
y el tipo de actividad.

 En el periodo de pandemia los espacios físicos fueron rem-
plazados por espacios virtuales, tanto para el desarrollo de la educa-
ción como para la socialización. Los estudiantes buscaron alternativas 
para continuar comunicándose e interactuando con sus compañeros 
a través de redes sociales, plataformas de videollamada y videojuegos, 
sin embargo, a medida que la pandemia avanzada, estas formas de 
interacción entraron en desuso, disminuyendo sus dinámicas socia-
les. Los estudiantes adoptaron estrategias más individualistas para el 
desarrollo de sus actividades académicas y mostraron poca participa-
ción en sus cursos, además, se hizo evidente la perdida de interés de 
estos por mantener y generar socialización, las cuales se ha limitado 
únicamente a un ámbito académico, en el cual, las relaciones que 
surgen son únicamente mediadas por la tarea a realizar.

 Las relaciones sociales entre estudiantes al interior de las 
instituciones universitarias tienen más importancia de lo que se les 
amerita, las interacciones generan satisfacción en los estudiantes, no 
solo a nivel personal, sino con la institución en la que se encuentra. 
La reputación e imagen de una institución educativa se verá bene-
ficiada por la satisfacción que los estudiantes tengan, por lo que 
la sociabilidad entre estos es un elemento muy importante para la 
imagen pública de las universidades y para la permanencia de sus 
estudiantes (Easa & Bazzi, 2020). Durante esta investigación se ha 
demostrado cómo la sociabilidad se ha visto afectada como resultado 
del aislamiento ocasionado por la pandemia, esto debe ser relevante 
para las instituciones ya que al momento que se descuida la sociabi-
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lidad entre los estudiantes, la satisfacción de estos disminuye y con 
ello su permanencia y la imagen y reputación de la institución 

Esto repercute al ámbito empresarial y económico en las insti-
tuciones, las cuales se encuentran inmersas en un mercado cada vez 
más competitivo y con diferentes alternativas para la educación. Esto 
incluso se ha visto en furor debido al aislamiento, cuando las personas 
comenzaron a buscar actividades al interior de sus hogares con el 
fin de subsanar y hacer más llevadero el tiempo de encierro, orien-
tándose incluso por la educación. Las instituciones deben entonces 
reestructurar y adaptarse lo suficientemente rápido ante los cambios 
y necesidades que el medio demanda con innovación, calidad y res-
pondiendo a los cambios sociales, generando beneficios e interés en 
la comunidad y manteniéndose en buena relación a corto y largo 
plazo con y entre sus actores institucionales (Araya & Rivera, 2021).

Se debe destacar la relevancia que tiene la conformación de vín-
culos entre los estudiantes como factor protector de su salud mental 
y de los riesgos psicosociales. Carmona et al. (2014) sostiene que los 
relacionamientos entre los estudiantes permiten la construcción de 
redes de apoyo que brindan estrategias de afrontamiento para las 
dificultades de la vida. En el caso particular de su investigación, los 
estudiantes con conductas suicidas con vínculos afectivos satisfacto-
rios poseen la ventaja de contar con redes de apoyo que les brindas 
protección en contra de este tipo de tendencias.

Es importante que las instituciones educativas se preocupen y 
busquen alternativas y programas para fomentar la sociabilidad y la 
construcción de vínculos entre sus estudiantes. Aun así, la reputación, 
la imagen pública, la competitividad del mercado y los beneficios 
económicos no debería ser la razón principal por la cual se esmeren 
por mantener los relacionamientos. Deberían ser, entonces, el bien-
estar y las ventajas que esto tiene para el desarrollo académico y social 
de los estudiantes, además de fomentar redes de apoyo, motivación, 
permanencia y experiencias más gratificantes durante la carrera uni-
versitaria. Por lo tanto, la promoción, prevención y protección de la 
salud mental y de la sociabilidad de los actores institucionales debe-
rán ser una prioridad para las instituciones educativas invirtiendo y 
capacitando en las áreas de bienestar, orientación universitaria y de 
atención psicológica (Cobo et al., 2020).

La responsabilidad de la sociabilidad no solo es de las institucio-
nes educativas, también en gran medida es deber de los estudiantes 
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mantener y cuidar de ella. Sin el esfuerzo de estos, por mucho que 
las instituciones presten espacios y actividades que fomenten la cons-
trucción de vínculos, la sociabilidad no podrá desarrollarse. Durante 
los periodos de crisis o pandemia el estudiante deberá esforzarse más 
para hacerse cargo de sus propios vínculos y amistades, y debe buscar 
el mantenimiento del contacto con ellos, ya que la facilidad que la 
presencialidad prestaba para el contacto constante no está presente. 

Se han identificado diferentes formas en que los estudiantes 
socializaban durante la virtualidad, muchas de estas, a pesar de que 
no fueran tan significativas como podrían ser en la presencialidad, 
ayudaban al mantenimiento del vínculo. Lastimosamente, la gran 
mayoría de estos reforzadores de los vínculos fueron desapareciendo 
a medida que avanzaba la pandemia por la falta de constancia del 
estudiante.

La investigación aquí mostrada pretendió recolectar los re-
latos de los estudiantes con el fin de comprender esas diferencias 
establecidas entre dos periodos de tiempo y sus consecuencias en 
la sociabilidad. Se sugiere ampliar estos hallazgos a un periodo de 
postpandemia, de modo que se evalúe cómo la adopción de esas 
costumbres individualistas y no cooperativas de la virtualidad han 
podido llegar a afectar a corto o largo plazo el regreso a las aulas de 
clase presenciales, así mismo, una muestra más amplia proporcionaría 
información más detallada. Es importante entonces continuar inves-
tigando sobre las consecuencias de los cambios o transformaciones 
de la sociabilidad, no solo de los estudiantes o durante los periodos 
de crisis o pandemia, sino observar cómo los factores que modelan 
las costumbres y comportamientos del hombre cambian de forma 
significativa las maneras en las que se relaciona. 
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