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Resumen
La educación superior sufrió cambios en los años 2020 y 2021, los cuales se 
derivaron de las restricciones y confinamientos por la pandemia del COVID-19; las 
dinámicas de enseñanza-aprendizaje estuvieron obligadas a implementar el uso de 
mediaciones virtuales, lo que generó resistencia al cambio en algunos universitarios. 
El objetivo de este trabajo fue realizar un comparativo de las percepciones de 
estudiantes universitarios latinoamericanos sobre la educación superior antes y 
después de la pandemia. Se analizaron 3.000 comentarios de la red social Twitter. 
Se concluyó que, los comentarios de los estudiantes sobre la educación después 
de la pandemia son más positivos en comparación con los realizados durante la 
pandemia; los procesos educativos presenciales favorecen la real adquisición de 
aprendizajes vinculadas al contacto social a diferencia de la educación virtual.
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Abstract
Higher education underwent changes in the year 2020 and 2021, these were derived 
from the restrictions and confinements due to the COVID-19 pandemic, the teaching-
learning dynamics were forced to implement the virtual mediations use, which 
generated resistance to change in some university students. The objective of this 
work was to compare the perceptions of Latin American university students about 
higher education before and after the pandemic. We analyzed 3,000 comments 
on the social network Twitter. This paper concludes that students’ comments on 
education after the pandemic are more positive compared to those made during the 
pandemic; face-to-face educational processes favor the real acquisition of learning 
linked to social contact as opposed to virtual education.
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A raíz de la crítica situación sanitaria derivada por el COVID-19, diversos sectores se 
vieron fuertemente impactados de manera negativa, entre ellos el sector educativo 
(Quintero López et al., 2021). Los gobiernos se vieron obligados a implementar 
medidas con el fin de mitigar la rápida transmisión del virus en la población. 
El aislamiento obligatorio e inteligente, el confinamiento y el distanciamiento 
social fueron algunas de las estrategias empleadas para evitar la proliferación 
de los contagios. La población mundial transformó sus estilos de vida en todas 
sus dimensiones, se incrementó el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en diversos contextos, principalmente en el educativo. Debido 
a las restricciones obligatorias se hizo necesario migrar los procesos educativos 
presenciales a formaciones remotas de manera transitoria, lo que obligó a modificar 
sustancialmente las estrategias didácticas y pedagógicas implementadas en la 
educación presencial (Restrepo Camargo et al., 2020). Estos cambios generaron 
problemáticas en la población estudiantil, resistencia al cambio, mortalidad y 
deserción académica, especialmente en la de bajos recursos.

Los procesos educativos durante los años 2020 y 2021 adquirieron un carácter 
mucho más “tecnológico”, dado que los dispositivos electrónicos (laptop, ordenador 
de mesa, tabletas y teléfonos inteligentes) se convirtieron en el medio para el desa-
rrollo de los cursos por medio de diversas plataformas de internet que adquirieron 
colegios, escuelas y universidades (Díez García et al., 2020). La virtualidad fue la 
solución inmediata para lograr dar continuidad a los procesos educativos durante 
los confinamientos estrictos derivados de la pandemia (Quintero López et al., 2022).

El COVID-19 generó diversas consecuencias en las relaciones sociales de los 
universitarios, lo que se vio reflejado en cambios radicales en los hábitos interper-
sonales y formas de interacción social de los mismos. Es importante señalar que, 
la cognición social facilita la interacción con otras personas a través de procesos 
cognitivos y afectivos que permiten predecir lo que harán los demás (Quintero 
López et al., 2022). La capacidad de hacer predicciones del comportamiento de los 
demás permite un mayor éxito en las interacciones sociales; el desarrollo de esta 
capacidad en la población estudiantil se vio afectada considerablemente durante 
la pandemia, debido a la imposibilidad que tenían de establecer relaciones con sus 
compañeros de clase y profesores, ya que los cursos se dictaban a través de me-
diaciones virtuales. El éxito de las interacciones sociales produce efectos positivos 
en el bienestar general y reduce las emociones negativas asociadas al aislamien-
to social, el estrés y la depresión. Los procesos educativos remotos exacerbaron 
problemáticas de salud mental en universitarios que presentaban condiciones de 
vulnerabilidad psíquica como trastornos depresivos y ansiosos, incluso se aumen-
taron los casos de deficiencias en procesos como la concentración y el aprendizaje 
(Quintero López et al., 2021).
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La pandemia demostró que los estudiantes pueden enfrentar una serie de pro-
blemas cuando intentan participar en el aprendizaje a distancia a través de clases 
virtuales. Se reduce su capacidad para centrar su atención en el material, retener 
la información y participar activamente en debates significativos debido a proble-
mas ambientales y situacionales. Algunas de las dificultades que afrontaron los 
universitarios existieron por falta de un área privada/tranquila dentro de su entorno 
familiar, sobrecarga de tareas domésticas, distracciones con miembros familiares 
y mascotas, entre otros. Además, la privacidad de los estudiantes se vio expues-
ta a causa de la demanda académica de encender la cámara de los dispositivos 
tecnológicos para evitar señalamientos por la falta de preparación para la clase y 
por su estatus socioeconómico o condiciones de vida. Muchos de estos factores se 
ven agravados por las condiciones subyacentes de disparidad e inequidad de los 
recursos (Neuwirth et al., 2020).

Algunos estudiantes ignoraron que la decisión de no participar en las conferen-
cias de aprendizaje a distancia a través de la cámara de su computadora afectó 
directamente su compromiso psicológico en el aula virtual; esto al parecer ocasionó 
una disminución en el aprendizaje interactivo lo que, a su vez, frustró el propósito 
del diseño y la pedagogía de los cursos en línea (Codreanu & Celik, 2013; Coy et al., 
2014). La pandemia desafió la capacidad de adaptación de profesores y universita-
rios, esta situación se constituyó en un desafío que no tiene precedentes, se logró 
una transición muy alígera de la enseñanza tradicional a un formato a distancia. Si 
bien la mayoría de los campus capacitaron a los docentes para garantizar la calidad 
y el mantenimiento del plan de estudios a través de los espacios digitales peda-
gógicos, se prestó menos atención a la capacitación de los estudiantes, quienes 
enfrentaron desafíos iguales para adaptarse a los planes educativos, requiriendo 
más asistencia y orientación (Neuwirth et al., 2020).

Las rápidas transiciones educativas dieron lugar a una serie de consideraciones 
adoptadas por los profesores y estudiantes para tener un espacio social de apren-
dizaje colaborativo, donde la cooperación entre ambos actores es un elemento pri-
mordial en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Joiner, 2004). Además, tenien-
do en cuenta que los estudiantes pueden depender en gran medida de la tutoría, la 
consultoría y la retroalimentación continua de la facultad sobre su progreso dentro 
del curso, es fundamental que sus experiencias sean permeadas por el contacto y 
la comunicación directa.

Respecto a lo anterior, los componentes fundamentales que favorecen la cognición 
social incluyen: la empatía, la obediencia, la gratitud, el comportamiento altruista 
y prosocial, la cooperación, las normas sociales, el conformismo, el cumplimiento y 
la inclusión social. Entrelazados, reflejan la complejidad de los sistemas neuronales 
que subyacen a los procesos emocionales y cognitivos durante las interacciones 
sociales (Eccles & Wigfield, 2020).
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El objetivo de este artículo fue realizar un comparativo entre las percepciones de 
universitarios latinoamericanos durante la pandemia por el COVID-19 y después de 
ella. Los comentarios fueron extraídos de la red social Twitter. La Tabla 1 presenta 
tres de los comentarios analizados:

Tabla 1. Comentarios de Twitter

Usuario Comentario

@rubio1992 “La crisis educativa por el COVID-19 fue alimentada por desigualdades preexistentes, pero los países no 
han prestado suficiente atención a los marginados en sus respuestas. La educación debe construirse para 
todos, no para unos pocos. Apoyo los llamamientos a favor de la inclusión”.

@fonnegra “Hace un mes los estudiantes volvieron al colegio a clases presenciales. Hoy, luego de este primer mes, 
hasta sus caritas se ven distintas. Pasaron de ser zombies frente a una pantalla durante más de un año, a 
interactuar de nuevo con sus compañeros/as y profesores/as”.

@ignace “Las clases presenciales además de dañar directamente la salud de un gran número de estudiantes son 
un factor importante de la continuidad de la pandemia y afectan a la comunidad entera”.

Se construyó una nube de palabras en donde se resaltan las palabras más co-
munes en los comentarios realizados por los estudiantes universitarios. La Figura 
1 presenta la nube de las palabras con los comentarios realizados por estudiantes 
universitarios durante la pandemia.

Figura 1. Comentarios época de pandemia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 1 se observa que la palabra más usada por los estudiantes durante 
la pandemia fue “virtual”, característica de la educación mediada por la tecnología. 
Por la necesidad que surgió de la crisis sanitaria, se convirtió en la infraestructura 
de la universidad y las clases pasaron de ser en aulas presenciales a estar en 
ventanas digitales que empezaron a dar forma a campus virtuales. Aunque para 
algunos estudiantes facilitó el acceso para asistir a las clases, se expresó la palabra 
“desventaja” con mayor frecuencia por factores como la falta de conocimiento sobre 
el uso de las plataformas virtuales, la poca capacitación docente para transmitir el 
conocimiento de forma “online”, entre otras. Así mismo, por su permanencia en el 
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tiempo, la virtualidad se convirtió en un ecosistema para la interacción del individuo 
donde el aprendizaje ya no era una construcción dialógica cara a cara, sino que ya 
estaba situada en un espacio a un clic de distancia. La Figura 2 presenta la nube de 
palabras con los comentarios realizados por estudiantes universitarios después de 
la pandemia.

Figura 2. Comentarios postpandemia

 
 

Teniendo en cuenta que la educación es el primordial componente que influye en 
el desarrollo y progreso a nivel mundial, la transición de la virtualidad a la presencia-
lidad impactó significativamente las dinámicas económicas, sociales y personales, 
que reflejan la manera cómo los estudiantes perciben el retorno a las aulas.

La figura 2 indica que el aprendizaje fue una de las palabras mayormente utili-
zadas por los alumnos ya que fue el factor más amenazado durante la pandemia. 
Sin embargo, la educación postpandemia permitió el regreso a las metodologías 
tradicionales, junto a un mayor uso de las herramientas tecnológicas, las cuales 
sirven como soporte para adquirir y desarrollar competencias, la cohesión de cono-
cimientos, y la motivación frente a la formación académica y profesional.

De esta manera, el regreso a la presencialidad significó un motivo de alegría para 
la mayoría de estudiantes. El espacio universitario es un factor protector para la 
salud mental, puesto que en él se generan interacciones sociales entre compañeros 
y docentes, así como cambios de rutina gracias a la oferta de actividades de ocio, 
deporte y cultura que promueven las universidades, lo cual, además de fortalecer 
el estado emocional de los estudiantes, permite que los procesos de aprendizaje se 
desarrollen de manera más consciente y efectiva.
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