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 La investigación analiza la comunicación que se ha dado en la Universidad durante las 
primeras semanas de confinamiento derivado de la crisis del COVID-19 en España, así como 
la repercusión de la situación en las actividades académicas. Se ha seguido una metodología 
mixta mediante una encuesta ad hoc con escala likert además de focus groups con 
estudiantes de universidades presenciales y online. La investigación está basada en 
estudiantes de Educación Social de Barcelona (España). Los estudiantes confirman la 
dificultad para seguir adecuadamente sus estudios universitarios y dan importancia a los 
mensajes que la Universidad formulaba durante la situación de la crisis, aunque no fueran 
con decisiones totalmente cerradas. También admiten ciertas mejoras organizativas 
después de las primeras semanas de confinamiento. Los resultados pueden ayudar a 
mejorar la gestión de crisis similares que se den en el ámbito universitario.  
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INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19 ha tenido 
repercusión en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y ha generado 
numerosas situaciones que han obligado a cambios sustanciales en cualquier 
ámbito de la vida (Zizek 2020; Innerarity 2020). La función social de la Universidad 
se ha mantenido a pesar de que la educación universitaria ha sufrido numerosos 
cambios a partir de la crisis por el impacto que ha supuesto en sus estudiantes y 
también por la gestión de la comunicación que ha tenido que llevarse a cabo. En 
este sentido, hay que tener en cuenta que algunos autores ya están hablando de 
un cambio de modelo de enseñanza-aprendizaje que pasará a ser permanente en 
muchas de sus características (Azorín, 2020). 

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretara el día 
11 de marzo de 2020 la situación de emergencia como pandemia internacional, en 
España se declaró el Estado de Alarma el día 14 de marzo del 2020 (según Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo). Esta medida ha supuesto la limitación de la 
libertad de circulación de las personas salvo por causas justificadas y de necesidad 
(Artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) con el propósito de 
salvaguardar a la población de posibles contagios. Esta situación ha conducido a 
prohibir la asistencia a clase en todos los niveles educativos durante meses y la 
consiguiente adaptación repentina de las actividades docentes en formatos no 
presenciales. 

 

La comunicación en educación durante el confinamiento por el Estado de 
Alarma. 

El confinamiento en general, así como el cierre de los centros educativos de 
gran parte del mundo, ha requerido a los docentes adoptar numerosos tipos de 
comunicación distintos a los habituales para poder seguir llevando a cabo los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Crawford, et al., 2020; Rastogi y Priya, 2020; 
Arora y Srinivasan, 2020; Budi et al., 2020; Gamba et al., 2020). Las aulas han 
pasado a ser los espacios privados de los estudiantes en conexión con los 
profesores, repensando el uso y la presencia de lo público y lo privado en los 
procesos formativos en los que las video-conferencias han tenido un papel 
relevante (Roig-Vila et al., 2021). Si bien hace años que existen experiencias de 
aulas presenciales que usan de forma habitual la videoconferencia para 
comunicarse con profesores conectados lejos de las escuelas (Dufresne et al., 
1996) no se había dado nunca una situación mundial en que tanto profesorado 
como estudiantes se vieran forzados a estudiar comunicándose de forma remota. 

Entre todos los cambios que han tenido lugar de forma rápida y veloz, 
encontramos en el centro de ellos a los procesos de transmisión de información. 
La intensificación de la información puede ser una causa de estrés y ansiedad en 
los estudiantes universitarios tal y como nos muestran ya distintas investigaciones 
realizadas, debido al alto volumen de mensajes que han circulado en la red y que 
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los estudiantes han recibido (De Oliveira Araújo et al., 2020). En este sentido, los 
cambios repentinos referidos a las evaluaciones (Grande de Prado, et al., 2021) 
han sido especialmente importantes y ello ha conllevado que fuera importante una 
comunicación especialmente ágil al respecto.  

El impacto social entre los estudiantes durante el confinamiento 

Los estudiantes tienen diferentes canales de comunicación tanto para realizar 
las actividades propiamente académicas (Martínez-Rivera, 2014) como los que 
utilizan para la vida social que conlleva la experiencia de la Universidad. Durante 
el confinamiento, todos los espacios de comunicación presenciales lógicamente se 
anularon. Esto significa, de forma especial en los estudiantes de universidades 
presenciales, que tuvieron que cambiar los formatos y espacios de comunicación. 
Por otra parte, los estudiantes de modalidades online disponen de espacios 
virtuales de comunicación que habitualmente se basan en aspectos académicos. 
Todo ello durante una vivencia de los estudiantes en la que se percibía que 
claramente las universidades no estaban preparadas para un cambio de tal 
magnitud (Vidal, et al., 2021). A esto se le añade un momento vital en que el estado 
emocional de estudiantes y profesorado requería poderse comunicar (Ozamiz-
Etxebarria et al., 2021). 

Pero también hay canales de comunicación que son iguales para las 
modalidades de enseñanza presencial y virtual. Aplicaciones como WhatsApp 
pueden tener un uso tanto académico como social y en una situación crisis 
internacional como la de la Covid19 adquieren nuevas dimensiones. Ello es 
relevante si tenemos en cuenta que los estudiantes universitarios, a parte de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, desarrollan una amplia vida social basada en 
las relaciones interpersonales. La Universidad no se basa únicamente en un 
dispositivo pedagógico de transmisión de conocimientos, sino que tiene un papel 
central en el desarrollo de los estudiantes como ciudadanos críticos y socializados. 
En tiempo de pandemia, de una u otra forma, ello ha seguido siendo así para todas 
las modalidades de enseñanza-aprendizaje y los estudiantes no siempre han vivido 
esta experiencia de cambios como positivos (Pérez-López, et al., 2021). 

METODOLOGIA 

La investigación se ha llevado a cabo mediante metodología triangulada de 
análisis cuantitativo y cualitativo (Sánchez, 2015, Brannen, 2017). Se ha utilizado 
un cuestionario (Meneses, 2016) con preguntas mayoritariamente de escala Likert 
de 5 niveles y preguntas abiertas. Por otra parte también se ha hecho uso de la 
técnica de recogida de información focus grup (Nyumba, et al., 2018) para la 
obtención de resultados de carácter cualitativo. 

Para esta investigación se ha construido el cuestionario “Impacto de la crisis 
derivada del COVID-19 en los estudiantes universitarios” (IMPACTUNI19) como 
instrumento de investigación con la consiguiente validación mediante juicio de 
expertos (Barroso y Cabero, 2013). El cuestionario inicial se sometió a la validación 
por juicio de expertos (n=6), sumándole a esta un proceso de validación por parte 
de estudiantes universitarios (n=8) con las mismas características que las personas 
encuestadas posteriormente.  
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La validación consistió en valorar la comprensión, la pertinencia y la 
importancia de cada una de las preguntas del cuestionario. A raíz de este proceso 
se produjeron nueve correcciones de las diferentes preguntas, así como la 
eliminación de una de ellas y el resultado final consistió en un instrumento 
categorizado a partir de cuatro áreas: académica (8 preguntas), psicológica (4 
preguntas), social (7 preguntas) y laboral (5 preguntas). A las cuales se les añade 
un último bloque con cuatro preguntas abiertas sobre cada una de estas 
categorías. Para el presente artículo se tendrán en cuenta las preguntas 
relacionadas con el impacto académico y social. 

El instrumento plantea las preguntas por duplicado, refiriéndose a dos 
momentos distintos durante el confinamiento: del 15 al 29 de marzo (que 
constituyen las primeras semanas de confinamiento) que son las fechas 
correspondientes al periodo de crecimiento continuo de número de casos 
detectados, así como del número de muertes en un solo día. Se sitúa el momento 
más álgido de grave el día 1 de abril con 9222 casos detectados en un solo día, y el 
3 de abril, con 950 muertes según los datos oficiales de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). El segundo periodo de tiempo sobre el que hace referencia el 
cuestionario se refiere a un periodo de decrecimiento tanto de casos como de 
muertes, así como de una cierta relajación de las normas del Estado de Alarma en 
España y el consiguiente confinamiento obligado. El cuestionario se pasó durante 
un mes después de las fechas a las que hace referencia: desde el día 28 de abril 
hasta el 28 de mayo. Se utilizó un modelo de cuestionario online. 

A los estudiantes participantes se les facilitó el documento interno “Impacto 
de la crisis del COVID-19 en los estudios de grado: cambio en el paradigma 
comunicativo con la universidad y en el desarrollo de tareas” para informarles de 
los temas principales de las sesiones. Se han realizado un total de cuatro focus 
group con futuros educadores y educadoras sociales de las dos universidades con 
modalidad a distancia o virtual (UNED y UOC) y dos de las universidades 
presenciales (UB y URL). Todas las sesiones se llevaron a cabo mediante 
videoconferencia durante la primera quincena de junio del 2020.  

Para evitar el efecto que puede producirse entre personas que se conocen y 
que pueden reproducir “acuerdos implícitos sobre lo que debe o no debe ser 
dicho” (Buss et al., 2013) se organizaron los focus group sin que hubiera personas 
con relación previa. Las sesiones de una hora de media de duración, se han llevado 
a cabo con un total de 11 estudiantes, 6 de los cuales estudian en universidades 
presenciales y el resto con modalidades a distancia o virtual. El cierre de esta fase 
de la investigación se decide en el momento en el que se produce saturación de la 
información (Martínez-Salgado, 2012). 

Los participantes de la encuesta corresponden a estudiantes del Grado en 
Educación Social de las distintas universidades en que se puede cursar dicha 
formación en la ciudad de Barcelona y cercanías. Se han incluido las tres 
universidades de carácter presencial: Universidad de Barcelona (UB), Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) y Universidad Ramón Llull (URL). Por otro lado, 
también se han incorporado las dos universidades con carácter virtual o a 
distancia: Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). En total han participado 274 estudiantes 
distribuidos entre las 5 universidades. 
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Tabla I: Universidades participantes en la investigación 

Universidad      Modalidad  Participantes 

Universidad Oberta de Catalunya   A distancia o virtual  137 

Universidad Nacional de Educación a Distancia A distancia o virtual  37 

Universidad Ramon Llull    Presencial   52 

Universidad de Barcelona    Presencial   36 

Universidad Autónoma de Barcelona  Presencial   12 

Total           274 

Fuente: Elaboración ropia 

 

Todas las personas que han participado en la investigación han sido 
informadas de los objetivos de la misma y también han aceptado formar parte de 
ésta mediante el consentimiento informado estableciendo los criterios éticos de la 
Universidad Ramón Llull (2014) y de la Universitat Oberta de Catalunya. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se exponen contemplando los datos obtenidos mediante 
encuestas y a través de los focus group sobre las universidades virtuales o a 
distancia y también las de modelo presencial. Además, también se han tenido en 
cuenta los resultados durante las primeras semanas del confinamiento y la 
situación posterior, tal y como se justifica al inicio del artículo. 

Las encuestas ofrecían afirmaciones que había que valorar el grado de 
acuerdo mediante una escala del 1 al 5. La puntuación de 1 corresponde a no estar 
de acuerdo y el 5 con estar totalmente de acuerdo con la afirmación.   

 

La comunicación durante el confinamiento con la Universidad y dentro de las 
aulas y su impacto académico 

La gestión del tiempo en unos estudios universitarios siempre es una cuestión 
relevante y es por ello por lo que se introdujo en la investigación. 
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Figura 1. La disposición y gestión del tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados de la figura 1 nos damos cuenta que los estudiantes 
presenciales que dicen disponer de tiempo suficiente han pasado a afirmar (con la 
evolución de la pandemia) que disponen de menos tiempo (de un 13 a un 20%). La 
comunicación durante las primeras semanas en la Universidad presentó muchas 
dificultades, especialmente para los estudiantes de las formaciones presenciales 
que afirman, en bastantes ocasiones durante la sesión de focus group, que al inicio 
del confinamiento tenían la sensación que “Al principio fue como un poco de caos” 
[6:4]1. En ese sentido, tanto la comunicación como la falta de mensajes generaban 
que “había incerteza en la facultad” [4:7]. En cambio, el hecho de no variar la forma 
comunicativa de los estudiantes de universidades a distancia, genera un discurso 
con menos inconvenientes, afirmando que “no me he sentido sola y he sentido el 
acompañamiento de la Universidad” [1:5]. Estos mismos estudiantes también 
manifiestan la percepción de transparencia de la institución [3:7] a pesar de que, 
en esos momentos, los cambios que se producían podían depender en gran medida 
de las decisiones de los rectorados de las Universidades. Esta influencia de altas 
instancias sobre las aulas no siempre se da y en algunos casos se habría valorado 
como negativa para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje (Luna, et al., 
2018). 

Pero si para la universidad online supone una ventaja mantener el mismo 
sistema de comunicación, el confinamiento no parece haber sido tan ventajoso 
para disponer de tiempo. Tal y como se afirma en los focus group, los estudiantes 
que antes invertían horas en la asistencia a las clases presenciales se han 
encontrado con la posibilidad de tener más tiempo para la realización de las tareas 
y actividades propuestas. En este sentido afirman que “después de ver la nueva 
realidad estando en casa fue más fácil de llevar” [5:9]. 
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Es por ello que los datos de las encuestas indican que hay un mayor número 
de estudiantes en formatos virtuales que han confirmado disponer de menos 
tiempo. La valoración de “estar totalmente de acuerdo” es la más utilizada por 
estos estudiantes llegando a un 36.21% de respuestas después del período de 
Semana Santa. Además, todos los estudiantes virtuales que lo creen así lo 
confirman de forma más intensa después de las primeras semanas. Es decir que 
aumentó la sensación de no tener tiempo para las tareas académicas. De hecho, 
los estudiantes de universidades presenciales no han manifestado de forma tan 
intensa esa falta de tiempo. Las puntuaciones más elevadas se valoran con un 3 (ni 
totalmente de acuerdo ni en desacuerdo) llegando hasta el 28.00% y 26.00% sobre 
las primeras semanas y las siguientes, respectivamente.  

Figura 2: Satisfacción con las adaptaciones de la universidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe gran consenso en algunas cuestiones prioritarias que los estudiantes 
esperaban que se les comunicaran, por parte del profesorado de las autoridades 
académicas universitarias, desde el inicio del confinamiento. Éstas se centran en 
las informaciones vinculadas con las evaluaciones que debían seguir. Las mayores 
inquietudes relacionadas con la recepción de información tienen que ver con cómo 
se iban a realizar los exámenes en un formato no presencial. Pero al inicio de todo 
el proceso, los estudiantes presenciales también muestran angustia por el hecho 
de no saber cómo se adaptarán las actividades. “Para mí, aquellas dos semanas 
fueron chocantes porque no se sabía qué trabajos había que hacer y cuáles no” 
[5:15]. Pero estas inquietudes se iban resolviendo a medida que durante las 
primeras semanas el profesorado comunicaba las adaptaciones [5:17]. 

A pesar de que queda clara, en los focus gropup, la prioridad de los 
estudiantes por recibir información sobre las adaptaciones debidas a la situación 
de excepcionalidad, también es cierto que en las universidades presenciales no se 
ha logrado un alto nivel de satisfacción con esas adaptaciones, en comparación con 
las virtuales (figura 2). Entre estos estudiantes solo el 7.00% (durante las dos 
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primeras semanas) y el 8.00% (durante las semanas posteriores) está totalmente 
de acuerdo con que estas adaptaciones han sido adecuadas. Estos datos 
contrastan con el 24.14% y 19.54%, respectivamente, de los estudiantes en 
modalidad online y constituye una de las mayores diferencias en las respuestas 
obtenidas en esta investigación. A través de los focus group hay una idea que se 
repite en cuanto a la comunicación del estudiante con la Universidad: los 
estudiantes priorizan que se emitan mensajes sobre cuestiones ya decididas, pero 
ante la ausencia de decisiones, admiten que les da seguridad que se les comunique 
que los diferentes órganos de la universidad están trabajando en esa dirección 
[8:16]. Dicen concretamente que “si estamos en un momento de incerteza, hay 
que decir a los estudiantes que estamos en un momento de incerteza y estamos 
cambiando cosas” [3:8]. De hecho, añaden que “prefiero que tarden una semana 
más en dar una respuesta pero que sea definitiva” [8:21]. 

En cualquier caso, las adaptaciones a las que se han visto sometidos los 
estudiantes no son más que una parte de la adaptación a marchas forzadas al 
nuevo régimen de vida (personal y universitario) anunciado por algunos de los ya 
célebres trabajos sobre la pandemia (en especial Agamben, 2020; Innerarity, 2020; 
Zizeck, 2020). 

Figura 3: El seguimiento del curso durante la crisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existe una idea generalizada de valoración de las situaciones de proximidad 
que ha generado alguna parte del profesorado. Lo exponen relacionándola con el 
grado de motivación que han tenido para seguir los estudios en determinados 
momentos: “te da motivación (...) el hecho de que te diga, -va, ¡sigue!-, o -aquí 
estoy-. Yo eso lo he valorado muy positivo, la cercanía de los profesores.” [6:50]. A 
la vez que se hacen estas valoraciones, los estudiantes también exponen que eran 
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conscientes de que el profesorado a su vez estaba pasando por dificultades 
derivadas de dicha situación. 

Los resultados de la investigación evidencian que la mayor parte de los 
estudiantes no han podido seguir los estudios sin dificultades (figura 3) y en 
muchos casos transmiten la idea de sensación de más volumen de trabajo por 
parte de los estudiantes presenciales. Las adaptaciones de las universidades han 
supuesto, en determinados casos, un aumento de mensajes en diferentes 
apartados destinados a la comunicación en los campus virtuales. Algunos 
estudiantes de las universidades presenciales manifiestan que una de las 
dificultades, radica en el hecho de pensar que se volvería de forma rápida a las 
clases y esto “nos hizo perder una semana y eso te desestructura un poco y te vas 
del ritmo que llevabas y te hace desconectar” (6:5). Por otro lado, existe cierto 
consenso en que la información transmitida de que no se volvería a las clases 
presenciales, supuso reducir el grado de incerteza y buscar las estrategias 
personales para continuar con las demandas de actividades que llegaban desde la 
universidad. Todos los estudiantes, de ambas modalidades, manifiestan estar de 
acuerdo en que estas cuestiones generaron incertidumbre durante las primeras 
semanas pero que después se fue generando más seguridad en cuanto a cómo 
finalizar el curso. 

De todas formas, aunque la información que se les hacía llegar a los 
estudiantes era más elaborada y definitiva después de las primeras semanas, los 
datos de la figura 3 siguen indicando que ha habido dificultades para continuar con 
el curso, incluso pasadas las primeras semanas. Los estudiantes de modalidades a 
distancia muestran los datos más extremos y en cuanto a los estudiantes 
presenciales están algo menos de acuerdo con esta dificultad, valorando esta 
pregunta con un 2 (31.00% las primeras semanas y 36.00% las semanas 
posteriores) a diferencia de la valoración mayoritaria de 1 de los de modalidad 
virtual (31.03% las primeras semanas y 31.61% las segundas semanas). 

Uno de los agentes más importantes, en cuanto a la comunicación que 
recibían los estudiantes, era el profesorado de cada asignatura. Algunos 
estudiantes dividen este tipo de comunicación entre los docentes que han basado 
sus mensajes en resolver temas de carácter práctico (como adaptaciones o 
cambios en las actividades) y otro basado en la proximidad personal ante la 
situación de crisis que se vivía. Lo afirman diciendo que pueden “identificar dos 
formas de los profesores: el estilo más personal y cercano” y “el más práctico” 
[2:11]. Estos mismos estudiantes explican que la comunicación de un determinado 
tipo de profesorado, más práctica o más empática con el alumnado, no ha tenido 
muchas variaciones respecto a los momentos previos a la pandemia. 

Algunos estudiantes de las universidades presenciales manifestaron que no 
tenía la misma calidez de atención o comunicación las sesiones por 
videoconferencia del profesorado y que preferían los espacios presenciales porque 
ello supone un valor añadido de feedback con sus propios compañeros [5:15]. 
Desde el punto de vista de los encargos académicos hay consenso, especialmente 
entre los estudiantes de las universidades presenciales, que al inicio de los cambios 
ha existido la sensación de un aumento de tareas [9:7]. En los contextos 
universitarios virtuales se han generado espacios para compartir aquellas 
cuestiones que preocupaban en relación a la COVID-19, ya que “algunos profesores 
han abierto foros o carpetas específicas sobre el tema en espacios específicos (...) 
normalmente lo han hecho profesores que ya eran activos previamente” [8:3]. 
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La comunicación interna entre estudiantes durante el confinamiento y el 
impacto social 

Tanto los estudiantes de modalidades online como los presenciales admiten 
un aumento de intercambio de informaciones entre ellos. Tanto en los espacios 
más formales de las aulas virtuales como los más informales (grupos de WhatsApp, 
por ejemplo) se han convertido en importantes espacios de intercambio de 
mensajes personales relacionados con la crisis de COVID-19. Esta cuestión, 
confirma el uso generalizado de herramientas como el “WhatsApp” entre los 
estudiantes (Martínez-Rivera, 2016). En este sentido, existe gran consenso de los 
participantes en la investigación en cuanto al gran volumen de mensajes que se 
han generado mediante esta aplicación. Los estudiantes que ya mantenían 
relaciones sociales en la universidad creen que “a nivel psicológico abrir espacios 
de comunicación sobre la COVID-19 dentro de las aulas le puede haber ido bien a 
muchas personas” [2:23]. En este sentido también los estudiantes están de 
acuerdo que en muchos momentos ha habido un gran volumen de mensajes de 
WhatsApp con tono más bien negativo y de queja, aunque de forma individual no 
tienen ese mismo nivel. Lo atribuyen a una reacción colectiva en el que algunas 
personas generaban cierto ruido sobre cómo se estaban resolviendo los diferentes 
aspectos académicos u organizativos. Algunos estudiantes admiten que les ha 
sorprendido que como futuros profesionales de la Educación Social no hayan sido 
capaces de aguantar un poco más la presión de la situación como para llegar a 
emitir mensajes con carácter tan pesimista o destructivo, ya que van a tener que 
trabajar en espacios de mucha incertidumbre [10:13]. En algunos casos, se habla 
de los espacios de los estudiantes como distorsionadores, afirmando que “quizás 
me he agobiado más por los compañeros que por la institución en sí, porque todo 
el mundo distorsionaba la información, todo el mundo criticaba” [11:04]. 
Comentan que “de hecho en el grupo de 2o donde hay mucha gente [refiriéndose 
al WhatsApp]; me acuerdo que al principio de la cuarentena había muchas dudas, 
que todo el rato eran las mismas, pero se creaba una angustia (...) si leías se 
masticaba la angustia” [6:59], y en muchos casos dicen que apagaron las 
notificaciones o no lo leían [5:59] [4:59]. 

Las situaciones de sobre información o de información errónea, tal y como 
expresan los estudiantes, han conllevado situaciones de estrés elevado que podría 
conducir a situaciones de ansiedad que también han impactado en el global en las 
personas que estaban formándose durante los primeros meses de pandemia (de 
Oliveira et al, 2020). Hay que tener en cuenta que estas situaciones podían 
conllevar también situaciones de depresión (Gamboa et al., 2021). 

Una de las universidades online estrenó un sistema para realizar los exámenes 
que tuvieron que diseñarlo durante la situación de crisis. Los estudiantes 
agradecen la agilidad para adaptarse, pero coinciden en que las pruebas del nuevo 
espacio para hacer los exámenes generaron mucho estrés en los estudiantes 
puesto que no funcionó del todo bien. Aunque entienden que una prueba sirve 
para llevar al límite la plataforma, a nivel comunicativo hubiera agradecido que se 
hubiera explicado previamente que los posibles errores de dichas pruebas se irían 
subsanando: “solo nos pidieron participar, pero no nos explicaron qué podía 
ocurrir (...) Ese día en los grupos de Facebook y fórums fue horrible” [10:06], 
refiriéndose a los mensajes distorsionadores y estresantes a nivel grupal. 
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Figura 4: Relación con los compañeros de estudios durante el confinamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a esta temática, los estudiantes manifiestan cierta tendencia a 
reducir la relación con sus compañeros (figura 4), aunque el grupo de 
universidades presenciales lo expresa algo más intensamente que los virtuales, 
valorando estar de acuerdo con puntuaciones de 5 o 4 la mitad de los estudiantes. 
Podemos afirmar que cierto consenso en cuanto a que se produce un efecto en el 
que la comunicación entre los estudiantes se reduce, en buena parte, a las 
personas con las que tenías mejor relación y en cambio con el resto del grupo, 
durante el confinamiento, dejas de tener parte de esa relación. Todo ello coincide, 
en parte, con Duță y Martínez-Rivera (2020) que explican la sensación de soledad 
que han tenido algunos estudiantes universitarios durante la crisis. Podemos 
hablar de algo muy parecido a lo que nos anunciaban formas docentes basadas en 
el enfoque de la “virtually vanilla” (Dron y Anderson, 2016). Esta circunstancia ha 
sido echada en falta por algunos de los estudiantes que valoran las relaciones 
sociales que se establecen más allá de las actividades del orden estrictamente 
académicas. Lo explican especialmente en los estudiantes de universidades online 
cuando dicen que “Quizás sí que no es lo mismo el contacto directo con tus 
compañeros, pero yo solo me continuaba hablando con los 5 o 6 amigos con los 
que ya tenía más afinidad. Incluso cuando hacíamos el vídeo [habla de una 
actividad] tenemos un chat para comentar lo que nos parecía y con el resto no 
tenías esta comunicación y quizás en clase sí que tienes esta comunicación.” [6:40]. 

Los espacios académicos en las aulas virtuales, tanto para una modalidad de 
formación-aprendizaje como otra podía generar espacios de relación que los 
estudiantes valoraban y lo explicaban diciendo que “hay maneras de hacer que 
pueden fomentar que el trabajo individual se comparta en el aula y así se establece 
más ese espacio de comunicación conjunta y de compartir. Yo creo que enriquece, 
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teniendo en cuenta que las relaciones sociales han disminuido, porque teníamos 
que quedarnos en casa. Yo al menos agradezco un montón el compartir, porque 
ya poco que compartimos (...) al menos a mí me llena, me quedo como más 
tranquila.” [4:47]. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La pandemia, ya instalada como forma casi normalizada en el mundo a finales 
del 2020, ha arrasado las formas de vida convencionales transformándolas 
radicalmente durante unos meses. A la luz de los resultados obtenidos en la 
investigación se pone en evidencia una gran ruptura en las formas constitutivas de 
los procesos comunicativos entre universidad, docentes y discentes.  

Frente a la posible situación de aislamiento generalizado de los estudiantes, 
estos prefieren que las universidades se comuniquen de forma ágil y transparente 
con ellos. Llegar a realizar este tipo de conclusiones también debería hacer pensar 
al sistema universitario si en algún momento previo a la pandemia de la COVID-19 
se había dejado de tener esta comunicación fluida con los y las estudiantes. Qué 
duda cabe que investigar poniendo el foco en estas cuestiones hace aflorar 
fortalezas, pero también debilidades en cuanto a la relación con los estudiantes, 
que deberían de haberse explorado con anterioridad a la crisis internacional. 

Desde este artículo se da voz a los estudiantes para que nos den pistas de las 
formas adecuadas o a mejorar en cuanto a la gestión de las universidades. Pero 
hay que reflexionar sobre la posibilidad de mantener este tipo de investigaciones 
vivas para mejorar la calidad comunicativa en momentos excepcionales, pero 
también durante los cursos en los que no se tengan que tomar medidas fuera de 
las habituales. 

Si bien los resultados señalan la incertidumbre que ha generado no tener 
información, especialmente, de los formatos de evaluaciones finales, conviene 
anotar este hecho para tenerlo en cuenta también durante los semestres sin 
medidas extraordinarias. De modo que las descripciones de las evaluaciones 
finales deben ser cuidadas para que los estudiantes las tengan claras desde el 
inicio. 

Por otro lado, también hay un acuerdo generalizado entre los estudiantes que 
prefieren que las universidades o las facultades hagan público, mediante los 
diferentes canales de comunicación, que están tratando de resolver las situaciones 
concretas vinculadas a los cambios y adaptaciones de urgencia. Este aspecto nos 
hace reflexionar sobre cuál es el nivel de confianza que tienen los estudiantes 
respecto a los gobiernos de las universidades tanto durante las situaciones de crisis 
como fuera de ellas. Generar confianza de manera generalizada ayudaría a que la 
intensidad de la inquietud generada disminuyera. 

Todo ello nos lleva a pensar cual es la relación que las Universidades tienen 
con sus estudiantes y de qué manera se cultiva a lo largo de los cursos académicos. 
Una sólida relación previa posiblemente hubiera facilitado rebajar algunas de las 
preocupaciones de los estudiantes puesto que se hubieran incluido en la 
participación de las propias decisiones o en el caso de no haberlo hecho, éstos 
hubieran tenido la certeza de que se les estaba teniendo en cuenta. 
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En relación a la comunicación interna de los estudiantes habría que reflexionar 
en torno a lo que supone difundir entre ellos informaciones no contrastadas. Esta 
situación se ha dado especialmente durante los primeros meses de crisis 
sociosanitaria y distorsionaban los mensajes contrastados a la vez que generaban 
situaciones de estrés en el colectivo.  

La situación se repite de la misma manera que en espacios fuera de las 
universidades y quizás sería una buena excusa para formar y concienciar sobre el 
efecto de difundir, en cualquier contexto, mensajes que no provienen de fuentes 
fiables. 

Precisamente, los estudiantes de Educación Social, deben tener en cuenta que 
profesionalmente van a tener un papel determinante en situaciones de crisis 
similares a la vivida y que, por tanto, la respuesta que dan a todas circunstancias 
que se iban produciendo pueden ser una oportunidad de reflexión con las 
orientaciones que pueden tener en los estudios universitarios sobre la gestión de 
crisis. 

Por otro lado, se concluye también que a lo largo de la crisis los estudiantes 
han rebajado el contacto con sus compañeros. En este sentido, todo aquello que 
les aporta la vivencia universitaria parece que no ha podido ser sustituido por la 
virtualidad. Esta circunstancia ha sido echada en falta por algunos de los 
estudiantes que valoran las relaciones sociales que se establecen más allá de las 
actividades del orden estrictamente académico. Esta información pone de relieve 
que es necesario desplegar espacios sociales entre los estudiantes, en situaciones 
de confinamiento, que no sean los relacionados con las actividades de las 
asignaturas. Además, la investigación pone de relieve la importancia que los 
estudiantes dan a este aspecto y por lo tanto nos lleva a pensar que las 
universidades deben tomarse seriamente el diseño de espacios y actividades que 
se realizan y que van en favor de esta interacción echada en falta durante el 
confinamiento. 

Algunos estudiantes universitarios han tenido dificultades importantes para 
poder seguir la formación universitaria por diferentes circunstancias y sería 
oportuno diseñar estrategias para conseguir paliar estas situaciones que pueden 
generar exclusión entre los estudiantes. Esta situación se da tanto en 
universidades presenciales como en las que se basan en el aprendizaje en formato 
online. De todas formas, aunque la situación ha sido tan grave como para tener 
que haber improvisado en poco tiempo, el nivel de satisfacción es elevado 
teniendo en cuenta las circunstancias.  

Todo aquello que hayamos aprendido a partir de la situación de 
excepcionalidad derivada de la COVID-19 puede llevarnos a establecer mejoras en 
los procesos universitarios futuros. La crisis ha puesto en tensión la función social 
de las universidades y es necesario que se evalúe si estas han podido cumplir con 
la misión global que tienen encomendadas más allá de poder llevar a cabo las 
clases en cualquier formato. La digitalización y el uso de las tecnologías en el 2020 
ha podido suponer un paso gigante en el sistema universitario internacional que 
deberá incluir la lucha todavía más intensa contra la exclusión digital a la que 
puede verse sometida una parte del alumnado.  
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Communication at the University in 
pandemic and impact of COVID-19 on 
students 

ABSTRACT 

  The research analyses the communication that has taken place in the University during the 
first weeks of confinement derived from the COVID-19 crisis in Spain, as well as the 
repercussion of the situation on academic activities. A mixed methodology was followed 
through an ad hoc survey with a Likert scale, as well as focus groups with students from 
presential classes and online studies. The research is based on Social Education students in 
Barcelona (Spain). Students confirm the difficulty to suitably follow their university studies 
and attach importance to the messages that the university sent during the crisis, even if 
they were not with totally closed decisions. They also support organizational improvements 
after the first few weeks of confinement. The results can help improve the management of 
similar crises that occur in universities.  
 
KEYWORDS: Higher education. University students. Communication. Elearning. COVID-19. 
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NOTAS 

1 Se utilizarán los corchetes para determinar en primer lugar el código de la 
persona de los focus group que realiza esta afirmación y en segundo lugar el 
minuto en que lleva a cabo esa afirmación. 
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