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Resumen 

La llegada de la covid-19 ha impactado a toda la población mundial. En el 

contexto universitario se ha presentado una situación especial; para los 

estudiantes, la presencialidad universitaria constituía un referente formativo 

complementario al de su propia familia. La interacción social y el aprendizaje, 

asociado a este tipo de entorno, sufrió rápidamente un transtorno marcado por el 

confinamiento y el aislamiento físico. Las nuevas condiciones de socialización 

suponen una nueva percepción y, por lo tanto, una nueva manera de ver la 

realidad. Esta situación, que se ha extiendido por casi tres años, ha colisionado 

con los estilos de aprendizaje tradicional, apelando a la autogestión y 

autorrregulación del proceso educativo, pero también a la resiliencia ante las 

afectaciones a la salud y a una redefinición de la manera de relacionarse con las 
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demás personas, especialmente en una época de socialización asociada a la 

juventud universitaria. 

Palabras clave: covid-19, salud, educación, aprendizaje, universidad, estudiantes, 

profesores. 

Abstract 

The beginning of COVID-19 had an impact on the entire world population. In 

the university context, a special situation arose; for students, university 

attendance constituted a formative reference complementary to that of their own 

family. Social interaction and learning associated with this type of environment 

quickly suffered a disruption marked by confinement and physical isolation. The 

new conditions of socialization infer a new perception and, therefore, a new way 

of seeing reality. This situation, which has extended for almost three years, has 

collided with traditional learning styles, appealing to self-management and self-

regulation of the educational process, but also to resilience in the face of damage 

to health and a redefinition of the way of relating to other people, especially in a 

time of socialization associated with university youth. 

Keywords: COVID-19, health, education, learning, university, students, 

professors. 

Resumo 

A chegada da covid-19 impactou todo o mundo. No contexto universitário, uma 

situação especial foi apresentada; para os estudantes, a presencialidade 

universitária constituía um referente de formação complementar ao de sua 

família. A interação social e a aprendizagem, associadas a esse tipo de ambiente, 

sofreram rapidamente um transtorno marcado pelo confinamento e pelo 

isolamento físico. As novas condições de socialização supõem uma nova 

percepção e, portanto, nova maneira de ver a realidade. Essa situação, que se 

estendeu por quase três anos, tem chocado com os estilos de aprendizagem 

tradicionais, apelando não somente à autogestão e autorregulamentação do 

processo educacional, mas também à resiliência diante das afetações à saúde e a 

uma redefinição da forma de se relacionar com as pessoas, especialmente numa 

época de socialização associada à juventude universitária. 

Palavras-chave: covid-19, saúde, educação, aprendizagem, universidade, 

estudantes, professores. 

Introducción 

Con la noticia de la llegada de la covid-19 a toda la geografía mundial, se ha 

venido reconociendo como un problema grave que requiere la cooperación de 
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todos los países y la cooperación de todos sus equipos investigativos, médicos y 

sanitarios, en general. La irrupción del virus ha modificado por completo los 

hábitos de la humanidad a nivel global; desde su declaración como pandemia en 

marzo de 2020 afectaría las rutinas comunes de todos los habitantes del planeta, 

sin que la educación sea la excepción (Aparicio-Baquen et ál., 2021). A partir de 

esta fecha, los procesos de enseñanza-aprendizaje han venido experimentando 

cambios muy significativos en el quehacer cotidiano, así como en la percepción 

de quienes han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones educativas del 

coronavirus. 

Por medio de este escrito, se hará un recorrido por lo que ha sido la percepción de 

la covid-19 en el ámbito universitario, iniciando el seguimiento desde el 2020 

hasta estos últimos meses en que la pandemia ha venido cediendo terreno. En un 

primer periodo, se nota la urgencia de adaptarse a un entorno desconocido, 

también desde las necesidades de aprendizaje. Posteriormente, puede reconocerse 

un esfuerzo de adaptación a la nueva normalidad pandémica por parte de la 

comunidad académica universitaria alrededor del mundo, con todas las 

dificultades asociadas al contexto sanitario físico y mental.  

Finalmente, se reconoce la necesidad de responder a las consecuencias asociadas a 

este periodo pandémico que afectó de manera importante las condiciones 

personales impactadas por el aislamiento, el confinamiento y el acceso a nuevos 

entornos virtuales de aprendizaje. Este tipo de análisis y reflexiones permitirá 

enfrentar los nuevos desafíos para estudiantes y profesores en los procesos de 

aprendizaje y gestión del conocimiento. 

El inicio de un cambio en la percepción 

A partir de 2020, se reconoce un cambio hacia el aprendizaje en línea, que si bien 

es una estrategia que promete el arribo de la muy deseada transformación digital 

con gran potencial educativo, su abrupta llegada rompe la naturalidad de este 

proceso. En todo caso, el nuevo entorno de aprendizaje digital trae una gran 

satisfacción por parte de los estudiantes, manifestado en su rendimiento y en la 

mejora de sus habilidades tecnológicas aplicadas al aprendizaje (Elzainy et ál., 

2020). 

Ante la incertidumbre por la llegada de la covid-19, las medidas que se iban 

tomando en diversas latitudes comenzaban a coincidir, y en el caso de los 

estudiantes universitarios, así como la población en general se tenían percepciones 
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de alto riesgo durante el brote. De esta manera, la pandemia comenzaba a afectar 

la salud mental de los estudiantes universitarios (Jiang, 2020). 

Una de sus mayores manifestaciones se hacía evidente en el impacto psicológico 

del confinamiento por la covid-19, y los síntomas asociados a trastornos comunes 

de salud mental se hacían cada vez más incuestionables (Odriozola-González 

et ál., 2020). Por ejemplo, se comienzan a asociar episodios de estrés con los 

comportamientos sedentarios (Savage et ál., 2020), y un número importante de 

estudiantes también manifiestan aumento de la ansiedad durante el confinamiento. 

De esta manera, el estrés y la ansiedad comienzan a asociarse a las condiciones de 

confinamiento decretado por las autoridades civiles, luego de los informes de los 

expertos epidemiológicos. Por ejemplo, la permanencia de los estudiantes y sus 

familias en lugares comunes durante largas jornadas pueden exacerbar las 

desigualdades sociales (Husky et ál., 2020). 

El estrés y la ansiedad no son las únicas realidades en esta nueva situación, 

también comienza a identificarse una presencia moderada del miedo a permanecer 

en entornos sociales repetitivos, y sin la dinamicidad propia de las relaciones 

prepandémicas (Martínez-Lorca et ál., 2020). Este tipo de situaciones podrían 

desencadenar nuevas realidades una vez bajen las alertas de aislamiento, por 

ejemplo, reconocibles en una agorafobia pospandémica. 

La realidad del sueño en la vida de las personas también acusa importantes 

afectaciones; la higiene habitual del sueño, manifestada en la duración, 

regularidad, sincronización y calidad, reviste también nuevas adaptaciones que no 

siempre optimizan la calidad del sueño, sino que en muchas ocasiones van en su 

detrimento (Wright et ál., 2020). 

En el proceso de adaptación a esta nueva normalidad, que se extendió 

extraordinariamente en la historia reciente de la humanidad, se presenciaron 

también eventos de mayor riesgo para la vida de las personas, especialmente para 

los jóvenes en edad escolar y universitaria, esto es el aumento de pensamientos 

suicidas, aunque resulte poco probable que concluya en muertes. (Kaparounaki 

et ál., 2020) 

Al margen de las afectaciones a la salud, que potencialmente enfrentarían los 

jóvenes universitarios, este primer año de pandemia trajo también adaptaciones a 

las metodologías de aprendizaje tradicionales (Aparicio-Gómez et ál, 2021). La 

primera y quizás más significativa es la que tiene que ver con las plataformas 

virtuales de aprendizaje y de videoconferencia. La experiencia síncrona y 
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asíncrona de aprendizaje mixto en este proceso de adaptación refleja que los 

estudiantes prefieren las reuniones que privilegian un mayor nivel de relación 

(Meulenbroeks, 2020). 

La extensión de la nueva normalidad 

El 2021, se erigió, sin duda, como el año de la continuidad de la pandemia de la 

covid-19. Si bien los estudiantes se adaptan rápidamente a esta nueva realidad y 

mantienen una actitud positiva ante esta, se enfrentan a nuevos desafíos, 

impensables solo algunos meses atrás. Las actitudes de vida, tales como la 

autodeterminación y la búsqueda de los objetivos personales y académicos, no 

solo se quedan en el marco individual, sino que afectan también al círculo familiar 

(Bennett et ál., 2020).  

En estos tiempos difíciles de profunda crisis sanitaria, y también existencial en 

jóvenes que se encuentran en un momento de intensa vida social, puede 

reconocerse —en líneas generales— una actitud positiva hacia el aprendizaje, no 

se sabe si por el peso académico en su vida o por lo que significaba trascender las 

barreras físicas del confinamiento.  

La familia y los amigos hacen más llevadera la emergencia a nivel mundial, la 

autorregulación sanitaria se vería reflejada en el ejercicio de la propia 

autodeterminación en orden a alcanzar sus objetivos académicos (Rahiem, 2021). 

La búsqueda del bienestar físico redundó en el cuidado de su entorno y, 

especialmente, en el cuidado de sus familias; se fue consolidando la máxima 

según la cual “cuidarse a sí mismo comprometería el cuidado de los demás”. 

Las familias, por su parte, se convirtieron en referentes y gestores de las 

condiciones básicas para el aprendizaje académico de los jóvenes estudiantes 

(Aparicio-Gómez et ál., 2021). La familia creó y mantuvo el ambiente propicio 

para que los más jóvenes contaran con las mejores condiciones posibles para 

centrarse en el aprendizaje, y desde el entorno doméstico florecer y prosperar.  

El acceso recurrente al currículo académico de forma los llevó a adaptarse a los 

desafíos y a nuevas experiencias; los estudiantes han tenido que hacer ajustes 

sobre la marcha con el fin de alcanzar sus objetivos. La imprevisible llegada de la 

pandemia y con esta la improvisación en el cambio de modalidad de estudios 

mediante plataformas virtuales ha generado todo tipo de propuestas que deben ser 

evaluados, ya de manera reposada, una vez se levanten las restricciones de esta 

emergencia (Rahiem, 2021). 
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La transición de la enseñanza tradicional en clase al aprendizaje virtual, ya sea 

completo o mixto, es un paso inevitable. A finales de 2019, las instituciones ya 

incorporaban tímidamente plataformas complementarias para el trabajo 

académico habitual; las pedagogías emergentes respaldaban estas iniciativas y las 

metodologías activas, como experiencias de aula, se orientaban a los espacios 

virtuales de aprendizaje (Bani Hani et ál., 2021). 

Existen dos características del aprendizaje virtual para los estudiantes, en primer 

lugar, está la comodidad (Al-Mawee et ál., 2021), y, por otra parte, la satisfacción 

(Al-Nasa’h et ál., 2021). Ambas particularidades refuerzan la tesis según la cual el 

aprendizaje digital privilegia el proceso educativo en torno al estudiante. La 

autoeficacia emerge en este contexto precisamente por el gusto de aprender. 

Tanto el confinamiento obligatorio como las medidas de distanciamiento social 

han sido las condiciones que precipitaron una serie de dependencia desmedida del 

uso de herramientas digitales de aprendizaje. Las instituciones educativas, por su 

parte, han intentado adoptar, adaptar e implementar las TIC, principalmente, como 

herramientas cognitivas con la misma celeridad, aunque con un éxito 

cuestionable. 

La abrupta transición a los entornos de aprendizaje en línea ha desembocado en 

una mayor apropiación súbita del aprendizaje por parte de los estudiantes. Sin 

embargo, esta tendencia no es homogénea porque, si bien el uso intuitivo de los 

artefactos tecnológicos digitales facilita el seguimiento de protocolos, la 

disposición de los estudiantes no es igual para todos. La transición debe ser 

ponderada, medida, evaluada y luego aplicada, de ahí que el uso de las TIC 

implica su apropiación en condiciones que favorezcan una asimilación adecuada 

(Shirish et ál., 2021). 

Esta situación se hace más compleja aún si se tienen en cuenta las limitaciones 

que experimentan los estudiantes que no pueden acceder a una conexión estable 

de internet, fluido eléctrico, artefactos digitales, recursos —software— adecuados. 

Por parte de los maestros se han podido presentar circunstancias similares, además 

de la alfabetización digital y tecnológica que las instituciones educativas podrían 

haber dado por supuesta (Noori, 2021). 

Durante el tiempo de expansión de la pandemia, especialmente mientras se 

desarrollaban las vacunas y se vivía en la incertidumbre sobre su efectividad, se 

aumentó el uso desmedido de las redes sociales, las actividades del juego en línea, 

el consumo de alcohol y vapeo, y, por lo tanto, la angustia psicológica y la 

ansiedad por la covid-19 (Ting y Essau, 2021) 
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Para terminar este apartado, no puede evadirse el tema del ciberacoso entre 

estudiantes universitarios durante la época de confinamiento, los hallazgos han 

puesto de manifiesto que este tipo de conductas afectaron gravemente la 

autoestima de algunos estudiantes que, además de padecer la conducta, se 

encontraban solos y encerrados (Alsawalqa, 2021). En esta misma línea de 

comprensión, el número de estudiantes con ideas suicidas aumentó después del 

brote de la covid-19. (Brailovskaia et ál., 2021) 

Percepciones actuales 

Con la llegada de las vacunas a casi todas las latitudes del planeta, se ha venido 

contrarrestando el efecto mortal de la pandemia por la covid-19. Esto ha hecho 

que se comience a experimentar una nueva normalidad pospandemia, en contraste 

con la normalidad que se advirtió en la pandemia mediada por elementos de 

protección personal, el confinamiento y el aislamiento físico.  

En el contexto educativo, la modalidad de aprendizaje virtual comenzó a ceder en 

favor de la vuelta a la presencialidad; no obstante, la mayoría de los estudiantes 

consideran que este tipo de aprendizaje fue un gran complemento para prevenir el 

fracaso académico, aunque no puede reemplazar la calidez del aprendizaje 

presencial (Salahshouri et ál., 2022). 

Ante los cambios bruscos de una virtualidad planetaria no planeada se pueden 

reconocer algunos obstáculos y, al mismo tiempo, otros beneficios del arribo 

impetuoso, aunque improvisado, de la tecnología educativa. Los primeros tienen 

que ver con la falta de infraestructura TIC y la falta de participación de los 

estudiantes; por otra parte, se puede reconocer que las ventajas se entienden en 

términos de flexibilidad e interacción estudiante-contenido (Jebbour, 2022). 

Los beneficios del blended learning o aprendizaje mixto (presencial y virtual), se 

han hecho evidentes. La autorregulación del aprendizaje por parte de los 

estudiantes es, sin lugar a dudas, el más grande acierto de esta contingencia 

sanitaria. En todo caso, la suprema importancia de la mediación humana y 

presencial del profesor como cuidador de contenidos y referente del proceso de 

aprendizaje acentúa su función en el proceso educativo (Tomej et ál., 2022). 

La seguridad de la autogestión y autoeficacia, por medio del aprendizaje virtual, 

requiere también el acompañamiento de un adecuado proceso de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. Estos tres referentes permitirán un soporte 

adecuado para los procesos de aprendizaje personal (Heo et ál., 2022). En 

términos de acompañamiento en el proceso educativo, los estudios demuestran 
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que el entorno socioeconómico es cuando menos determinante a la hora de 

interpretar los resultados académicos de los estudiantes. Tal como lo presentan el 

investigador Ariyo y su equipo, las familias que se perciben financieramente 

cómodas también son propensas a involucrarse en el aprendizaje de sus hijos en 

casa (Ariyo et ál., 2022). 

Si bien las brechas de acceso y gestión del conocimiento pueden haberse ampliado 

en esta época de pandemia, el tema prioritario para mantener las mejores 

condiciones para el aprendizaje parece ser el asunto sanitario (Park et ál., 2022). 

Se deduce que debe preservarse, en primera medida, la salud mental, ya sea en el 

hogar o en el círculo inmediato del estudiante o mediante redes para proteger la 

salud mental de dichos grupos, y así identificar y apoyar a quienes requieran 

intervención (Kim et ál., 2022). 

Por otra parte, un elemento importante en esta vuelta a la nueva normalidad es la 

recuperación de una adecuada higiene del sueño (Bao et ál., 2022). Los estudios 

sobre este particular indican que la calidad y duración del sueño se asocian con el 

estrés postraumático entre los estudiantes universitarios. Estos desórdenes se 

asocian igualmente al tiempo que pasan frente a las pantallas. (Feng et ál., 2022). 

El bienestar mental adquiere una preponderancia especial mientras se van dejando 

atrás las experiencias en el marco de la pandemia, así que la búsqueda de sentido 

y significado en la vida se enfocan a procesos de resiliencia que se traducen en la 

recuperación de hábitos de vida saludables de los universitarios a estas alturas de 

la pandemia (Rasheed et ál., 2022). 

Conclusiones 

La pandemia de la covid-19 ha afectado a los actores del mundo académico, 

conocidos como la universidad invisible. La docencia y la investigación han sido 

desplazadas de los laboratorios y con muchas dificultades se ha podido ir 

desarrollando en ambientes virtuales de aprendizaje. En este contexto, los 

estudiantes más jóvenes han experimentado cambios importantes en su vida 

habitual. 

Se presentan una serie de factores de carácter negativo, que si bien pueden 

constituir una posibilidad de mejora, han afectado la vida académica en sus 

múltiples manifestaciones. Las experiencias de aislamiento cultural, ya sea físico 

o digital, familiar o profesional, no solo han provocado un acceso desigual a la 

infraestructura digital necesaria para un aprendizaje efectivo, sino que han 
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impactado negativamente a las poblaciones vulnerables que necesitan 

intervenciones específicas. 

El acceso desigual a los medios tecnológicos, por una parte, y a los cuidados 

sanitarios por otra, requieren una dedicación más prioritaria a la población que se 

ha afectado, principalmente a los jóvenes universitarios y a sus familias. Las redes 

de apoyo constituyen un aporte contundente por parte de las instituciones de 

educación superior. 

El retorno a la nueva normalidad no puede dejar pasar desapercibido el cúmulo de 

experiencias extremas en la vida de las personas; además de proporcionar un 

acceso formado a los medios que favorecen los aprendizajes mixtos, parece muy 

urgente capacitar a los educadores para que puedan aprovechar al máximo estos 

medios y optimizar sus capacidades como mediadores en el ámbito de 

conocimiento asociado a la docencia, investigación o transferencia en el contexto 

universitario. 
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