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APRESENTAÇÃO

O sétimo volume desta coleção continua a tradição de ser um livro de temáticas 

emergentes interdisciplinares e transdisciplinares no campo das ciências sociais 

aplicadas. Interdisciplinares porque cruzam várias disciplinas do saber e transdisciplinares 

pela diversidade de campos do conhecimento abrangidos. 

À semelhança dos anteriores volumes, a metodologia seguida na organização 

deste volume, podendo ser discutível, privilegiou a relevância e atualidade dos artigos, 

o recurso a diferentes metodologias e técnicas de investigação em ciências sociais 

aplicadas; o estudo de casos internacionais e nacionais, bem como a multidisciplinaridade 

dos estudos. 

Nesse quadro, o presente volume tem como tema Saúde, Cultura e Consumo 

e encontra-se em torno de quatro eixos: Saúde, Cultura, Finanças e Distribuição. Na 

construção da estrutura de cada eixo procurou-se seguir uma lógica em que cada artigo 

possa contribuir para uma melhor compreensão do artigo seguinte, gerando-se um fluxo 

de conhecimento acumulado que se pretende fluido e em espiral crescente. 

Assim, a Saúde agrupa um conjunto de cinco artigos que se preocupam com o 

tema. A saúde é um bem comum transversal às sociedades, o que permite movimentos 

transnacionais dos pacientes, seja por motivos de esperança média de vida, tratamentos 

específicos geograficamente localizados ou experiências forçadas devido a pandemias. 

A Cultura junta sete artigos relacionados. A cultura é um património imaterial das 

sociedades, que permite compreender os povos, sendo o resultado de paz e acções 

passadas e repensadas por aqueles, com implicações nas relações internacionais, 

culturais, patrimoniais, etnográficas e de trabalho, com impacto na economia dos países.

As Finanças juntam um conjunto de cinco artigos. Os projectos de investimento, na 

óptica puramente financeira deverão ser rentáveis. Esta avaliação privilegia os esforços 

efectuados em investigação, inovação e design, na geração de fluxos de tesouraria, sob 

pena de as organizações criadas entrarem em falência antes do termo do mesmo. 

A Distribuição junta um conjunto de quatro artigos que exploram o estímulo ao 

consumo. Este estímulo passa pela publicidade e pelo uso de novas tecnologias, o que 

gera novas soluções para os canais de distribuição com impacto na economia.

Com a disponibilização deste livro e seus artigos esperamos que os mesmos 

gerem inquietude intelectual e curiosidade científica, procurando a satisfação de novas 

necessidades e descobertas, motor de todas as fontes de inovação. 

Jorge Rodrigues, ISCAL/IPL, Portugal

Maria Amélia Marques, ESCE/IPS, Portugal
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CAPÍTULO 1

EXPERIENCIAS DEL CONFINAMIENTO ENTRE JÓVENES 
UNIVERSITARIOS: LOS EFECTOS EMOCIONALES Y 

SOCIALES DE UN AÑO DE ENCIERRO POR LA PANDEMIA 
DE COVID-19

Data de submissão: 15/11/2022
Data de aceite: 01/12/2022

Dr. José Guadalupe Rivera González
Facultad de Ciencias Sociales y

 Humanidades
Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí
https://sociales.uaslp.mx/Paginas/

Investigacion/4127#gsc.tab=0

RESUMEN: Desde que se decretó en México 
el inicio del confinamiento y la suspensión de 
las clases presenciales han transcurrido casi 
2 años, tiempo que millones de jóvenes han 
tenido que permanecer en casa desarrollando 
las actividades que normalmente se 
desarrollaban en sus centros escolares. 
Mientras otros sectores productivos fueron 
regresando a la “normalidad”, el sector 
estudiantil tuvo que permanecer en casa. 
Millones de estudiantes tuvieron que ajustar 
sus rutinas escolares, afectivas, laborales y 
familiares con distintos efectos en sus propios 
desempeños escolares, en su salud emocional 
y también en sus quehaceres domésticos y 
en sus relaciones familiares. Este artículo se 
construye con las narrativas que un grupo de 
29 estudiantes escribieron en un ejercicio de 
autobiografía mientras llevaban más de un año 
sin asistir a sus clases presenciales. 
PALABRAS CLAVE: Pandemia. 
Confinamiento. Juventudes. COVID-19.

EXPERIENCES OF CONFINEMENT AMONG 
UNIVERSITY STUDENTS: THE EMOTIONAL 

EFFECTS OF A YEAR OF CONFINEMENT

ABSTRACT: Since the start of confinement 
and the suspension of face-to-face classes 
were decreed in Mexico, almost 2 years have 
passed, a time that millions of young people 
have had to stay at home carrying out the 
activities that normally took place in their 
schools. While other productive sectors were 
returning to “normal”, the student sector has 
had to stay at home, millions of students had to 
adjust their school, affective, work and family 
routines with different effects on their own 
school performance, on their emotional health 
and also in their domestic chores and in their 
family relationships. This article is built with the 
narratives that a group of 29 students wrote in 
an autobiography exercise while they had not 
attended their face-to-face classes for more 
than a year.
KEYWORDS: Pandemic. Confinement. Youth. 
COVID-19.

1 INTRODUCCIÓN

A los pocos meses de haber iniciado 

la suspensión de las clases presenciales en el 

estado de San Luis Potosí y en particular entre 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), me di 

https://sociales.uaslp.mx/Paginas/Investigacion/4127#gsc.tab=0
https://sociales.uaslp.mx/Paginas/Investigacion/4127#gsc.tab=0
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a la tarea instrumentar varias acciones que me permitieran documentar las estrategias, 

acciones, problemas que se habían presentado entre un grupo de estudiantes a lo largo 

de un año de confinamiento. Una de esas estrategias fue la de solicitar a jóvenes que se 

dieran a la tarea de escribir un texto en donde se recuperaran aquellos eventos que, desde 

su punto de vista habían, marcado su experiencia con la pandemia y todo lo que se había 

derivado a partir del confinamiento. Al respecto me interesó que los jóvenes escribieran 

su experiencia de estar confinados en casa y que suspendieran una buena parte de sus 

actividades presenciales. En particular, la pregunta que sirvió de guía para la investigación 

fue la siguiente: ¿cómo un grupo de jóvenes universitarios vivieron la experiencia del 

confinamiento y todo lo que ello representó y significó en sus vidas personales, familiares 

y escolares? Para lograr este objetivo, se planteó que los jóvenes redactaran sus textos 

teniendo las siguientes preguntas como guías en la construcción de su texto:

 ¿Qué opinan del largo periodo de confinamiento y de estudiar en casa?

 ¿Cuáles han sido los principales problemas-dificultades que han enfrentado 

durante este largo periodo de encierro?

 ¿Qué o cuáles han sido los problemas técnicos que han enfrentado durante 

este periodo en el que han llevado las clases a distancia?

 ¿Cómo ha sido la convivencia en familia durante este largo periodo de están 

confinado en casa?

 ¿Los jóvenes reportaron la muerte de algún familiar, pariente, amigo o 

conocido cercano?

 ¿Cómo se cambió la forma de ver la vida entre los jóvenes?

Los 291 textos que se lograron recuperar entre un grupo de jóvenes retratan 

diferentes problemáticas a las que se han tenido que enfrentar a lo largo de este periodo, 

estos problemas no solamente están relacionados con el hecho de tomar clases a la 

distancia y lo complejo que ha sido esta nueva experiencia para la mayoría de ellos, 

también se hace presente los conflictos que se han generado entre los miembros de la 

familia por una convivencia en condiciones anormales. 

Lo importante fue darles voz a los jóvenes, lo que implicó una libertad plena, para 

que desde una perspectiva propia, individual e irrepetible viertan todas sus experiencias: 

así, sin filtro, sin afectaciones (que son propias en los actores de teatro), sin censura; acaso 

a veces totalmente racional y estructurada; otras veces mediante el fluir de la conciencia; en 

1 Del total de 29 testimonios que se lograron generar 23 (79.4%) de ellos correspondieron a mujeres y los 6 (20.6%) 
restantes, son testimonios de hombres. Lo anterior está en sintonía con lo que sucede en las aulas universitarias, ya 
que al menos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
en los años recientes han sido mayoritariamente alumnas quienes son las que se ha inscrito en las carreras que se 
ofertan en la facultad. Por lo tanto, tenemos en su mayoría experiencias de compañeras estudiantes. 
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ciertos casos, sin una moralidad por mostrar desnuda el alma, por verter miedos, anhelos y 

frustraciones; en la mayoría de los casos, porque lo que escriben sea una especie de catarsis, 

un grito de hartazgo ante las imposiciones familiares, escolares o sociales. Los testimonios 

pueden tener nombre y apellidos, un género (masculino o femenino), un horario en el que 

fueron concebidos y realizados; son también evidencia del entorno familiar en el que fueron 

escritos; el medio para hacer justos reclamos, platicar algo que les corroe las entrañas o 

simplemente mostrar que existen, a pesar de todo, aun cuando hayan experimentado la 

muerte con alguien cercano. En todo caso son expresiones e impresiones auténticas, en 

las que destaca cuando hacen referencia a su nueva posición como alumnos frente a una 

pantalla, a la relación con sus profesores, a la imposibilidad de conocer y reconocerse 

frente a sus pares, a la falta de empatía por parte de los adultos -progenitores y docentes- y 

también a todo lo que van descubriendo de sí, como una gran revelación.

De ello trata el presente trabajo, el cual está organizado en los siguientes apartados: 

Introducción, Metodología para la investigación antropológica en tiempos de pandemia y 

confinamiento; Las pandemias contadas desde las voces de las juventudes y las agendas 

de los investigadores; COVID-19: Una nueva pandemia y un mundo que se detuvo; “Quédate 

en casa”: la pandemia y el encierro entre los jóvenes universitarios; Las narrativas de 29 

jóvenes universitarios potosinos durante el confinamiento y las conclusiones.

2 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y 

CONFINAMIENTO

En el ejercicio de pedir a los estudiantes que ellos mismos se dieran a la tarea de 

escribir sus propias experiencias, se buscó privilegiar el punto de vista de la población joven 

sobre cómo habían transcurrido sus días de confinamiento y cómo habían transcurrido 

esos días con la tarea de estudiar desde casa y conocer cómo se había desarrollado la 

convivencia familiar, cómo había sido su relación con los docentes, sus compañeros de 

clase y su entorno familiar2. 

Resultaba interesante saber cómo se había transformado y trastornado su entorno 

inmediato. Para ello fue que se aprovechó el contacto que logré tener con dos grupos de 

estudiantes durante este periodo de pandemia. Para la antropología el trabajo de campo 

ha sido desde siempre uno de los sellos que han distinguido al quehacer metodológico de 

2 Los escritos de los estudiantes realizaron me fueron entregados entre los meses de abril y mayo del 2021, es decir 
cuando había transcurrido más de un año desde que se había decretado en México el inicio del confinamiento y por 
lo tanto la cancelación de las clases presenciales. A los estudiantes que decidieron participar se les notificó de que 
estos testimonios se estarían usando como parte de un proyecto al que denomine: La situación de las juventudes en 
tiempos de pandemia. También se les solicito su autorización para usar los materiales que se generaron como parte 
de los ejercicios solicitados y se les informo también que en todo momento se estaría resguardando su identidad. 
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nuestra disciplina (Oehmichen C. 2014; Restrepo, 2018; Guber, 2015; Aguirre, 1995). Sin 

embargo, con una pandemia y con el respectivo confinamiento derivado de esta situación, 

hacer trabajo de campo en el formato presencial se volvió algo poco posible de llevar 

a cabo. Sin embargo, desde antes de la presencia de la pandemia de COVID-19 habían 

llegado los medios virtuales, los cuales permitían que amplios sectores de la sociedad 

pudieran realizar sus actividades de forma virtual. 

Con el arribo de COVID-19, la virtualidad se volvió una práctica viral y se hizo más 

constante en la vida cotidiana de los actores sociales. Trabajar, aprender, comerciar, 

jugar, viajar, construir nuevas amistades, todo eso y otras actividades más fueron posibles 

realizarlas a través de un teléfono celular, una computadora personal o una tableta. El 

confinamiento vino a demostrar el auge de las plataformas digitales como espacios-

interfaces de interacción ubicua (Scolari, 2017). 

El primer grupo que participaron en la actividad fueron jóvenes quienes habían 

ingresado a las aulas universitarias en agosto del 2020. Es decir, este era un grupo de 

estudiantes que habían finalizado sus estudios de preparatoria cuando ya se había iniciado 

el confinamiento. Además, terminaron sus estudios de preparatoria bajo el modelo a la 

distancia y posteriormente iniciaron los procedimientos administrativos para presentar su 

examen de nuevo ingreso a la universidad. 

Con la pandemia y el confinamiento a cuestas, presentaron su examen y fueron 

admitidos. Ingresaron a la universidad y durante más de un año han llevado sus clases en 

casa, sin tener contacto presencial con sus docentes y sus compañeros de aula. Fue así 

que como parte de las actividades de la materia etnografía I les solicite redactar un texto 

con lo que ellos consideraban habían sido sus experiencia y vivencias más significativas 

durante este periodo de confinamiento. 

La clase se transmitía por medio de la plataforma de Teams, plataforma a la que 

tenían acceso todos los estudiantes por medio de sus cuentas de correo de la universidad. 

Sin embargo, no todos tuvieron una experiencia satisfactoria y eficiente, ya algunos no 

tenían una buena conexión a un servidor de internet o sus equipos no ayudaban mucho ya 

que tenían inconvenientes técnicos durante las sesiones. Es relevante destacar que por 

medio de la plataforma ya mencionada y por medio de muchas de sus aplicaciones, fue 

posible estar en contacto permanente con los estudiantes. 

El segundo grupo con los que trabajé fue uno más avanzado, que estaban 

cursando el 5to semestre de la licenciatura de antropología, cuando se inició el 

confinamiento. Además, a ellos también les solicite realizar el mismo ejercicio que 

a los jóvenes de nuevo ingreso. De manera paralela a este ejercicio de recopilar los 
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testimonios, me fue posible aplicar y recuperar un total de 70 encuestas entre un grupo 

de estudiantes universitarios3. 

La historia de la pandemia y el confinamiento relatados desde el punto de vista 

de un grupo de jóvenes universitarios es un ejercicio con el que se pretende comprender, 

desde lo individual, lo que ocurre en muchas otras dimensiones y que suceden en 

diferentes partes del país y del resto del mundo (Bérnard Calva, 2019). 

Hacer que los jóvenes escribieran sus experiencias de aquello que para ellos 

había sido lo más significativo durante más de un año de haber iniciado el confinamiento 

en casa, resultó ser un ejercicio terapéutico, ya que les permitió identificar sus propios 

problemas y darle sentido a sus experiencias y a las experiencias de un mundo que se vio 

en la necesidad de detenerse y reinventarse en el contexto de una pandemia. 

Darles voz a los jóvenes por medio de la escritura, posibilitó entender también una 

parte de esa pandemia que se ha vivido y que ha dejado muchas enseñanzas y muchas 

experiencias. Que sea el punto de vista de los jóvenes no les resta valor e importancia. 

Al contrario, las historias escritas vienen a cuestionar lo que podrían ser las historias 

contadas desde el punto de vista de los adultos, de los especialistas en la salud, la 

economía, la educación y la pedagogía. 

En este sentido, la escritura más allá de ser un método de investigación, también 

es una manera de cuestionar historias canónicas y autoritarias sobre cómo se debe de 

vivir una experiencia como lo es la pandemia de COVID-19 (Tololyan, 1987; Bochner, 2001). 

Por lo tanto, en las actuales circunstancias la antropología y su método por 

excelencia, la etnografía, se ha tenido que ajustar y se ha visto en la necesidad de innovar, 

proponer, replantear y reconstruir maneras de estar en el campo. El trabajo de campo 

se ha tenido que mudar, por las circunstancias derivadas de la actual pandemia, de lo 

presencial a lo virtual, echando mano de distintas plataformas digitales4. Mediante otras 
3 Algunos resultados de las 70 encuestas que se pudieron aplicar durante los primeros 6 meses del confinamiento, 
se publicaron en un texto titulado: “La pandemia y el confinamiento: un análisis de la experiencia de estudiar en 
casa entre jóvenes de nivel superior en San Luis Potosí, México”. El texto se puede consultar en el siguiente link: 
https://ichan.ciesas.edu.mx/la-pandemia-y-el-confinamiento-un-analisis-de-la-experiencia-de-estudiar-en-casa-
entre-jovenes-de-nivel-superior-en-san-luis-potosi-mexico/
4 En México y en otras partes del mundo, se han desarrollado interesantes debates sobre el papel de la antropología 
en el contexto de la pandemia de COVID-19. De todo, ello me parecen importante destacar las sesiones que se 
organizaron, como parte del seminario: Antropología Mexicana y COVID-19, que en 2020 fue organizado por el 
Colegio de Etnólogos y antropólogos Sociales, A.C. (CEAS) Este seminario fue transmitido a través de la plataforma 
de YouTube y fue un importante espacio de encuentro y reflexión sobre los retos de la disciplina en los tiempos de 
pandemia. La totalidad de las sesiones del referido seminario se pueden consultar en el siguiente link: https://www.
youtube.com/c/SeminariodeAntropolog%C3%ADaMexicanaCOVID19?app=desktop. Además, se incentivaron 
nuevas formas de colaborar y difundir la reflexión sobre cómo la misma antropología estaría abordando los 
problemas derivados de la pandemia. Al respecto, se puede consultar la reflexión de algunos investigadores en el 
siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=_RL5bW7yRuE. 
Además, para entender los nuevos dilemas de hacer etnografía en tiempos de pandemia, resultan ser sugerentes 
la lectura de los trabajos compilados en el número 356 de la revista Ichan Tecolotl: https://ichan.ciesas.edu.mx/
etnografias/. En este número se destacan los nuevos recursos metodológicos a los que se tuvieron que echar 
mano entre un grupo de jóvenes investigadores en el contexto de la pandemia de COVID-19.

https://ichan.ciesas.edu.mx/la-pandemia-y-el-confinamiento-un-analisis-de-la-experiencia-de-estudiar-en-casa-entre-jovenes-de-nivel-superior-en-san-luis-potosi-mexico/
https://ichan.ciesas.edu.mx/la-pandemia-y-el-confinamiento-un-analisis-de-la-experiencia-de-estudiar-en-casa-entre-jovenes-de-nivel-superior-en-san-luis-potosi-mexico/
https://www.youtube.com/c/SeminariodeAntropolog%C3%ADaMexicanaCOVID19?app=desktop
https://www.youtube.com/c/SeminariodeAntropolog%C3%ADaMexicanaCOVID19?app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=_RL5bW7yRuE
https://ichan.ciesas.edu.mx/etnografias/
https://ichan.ciesas.edu.mx/etnografias/
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maneras etnográficas de estar ahí (video llamadas, mensajes, y el chat), fue posible 

mantener el contacto con los estudiantes y recuperar sus experiencias cotidianas (Pink, 

Heather Horst, John Postill, Larissa Hjorth, Tania Lewis y Jo Tacchi, 2016). 

La metodología cualitativa que en este trabajo se privilegió, permitió que los jóvenes 

fueran entendidos no como simples números o cifras sino como procesos sociales en si 

mismos, personas que responden, que crean, que experimentan, que actúan en conjunto, 

que resisten. Por medio de sus testimonios; ellos mismo fueron capaces de percibirse 

como agentes históricos que forman parte de un contexto histórico muy particular: un 

mundo que enfrenta una pandemia y un encierro en casa, en sus cuartos obligado por las 

circunstancias. Por lo tanto, estos jóvenes actores en un determinado contexto como el 

de la pandemia no sólo han sido espectadores pasivos de los procesos históricos, si no 

que ellos se vuelven también en actores que escriben y narran su propia historia.

Un evento como la pandemia de COVID-19 ha sido abordado desde diferentes 

enfoques y distintas perspectivas. Es decir, no sólo es relevante la mirada desde la 

perspectiva de salud; también han salido a relucir las implicaciones o los impactos que 

esta pandemia ha dejado en el mundo de la economía, el trabajo, las relaciones familiares, 

la salud emocional y también el impacto que el encierro ha generado en el mundo de la 

educación y el aprendizaje de los jóvenes. Por lo tanto; en el análisis que se hace de un 

fenómeno como el de la pandemia, ha quedado demostrado que no hay verdades únicas, 

absolutas, pero lo que sí es posible es recuperar momentos particulares, fragmentos 

de ciertas circunstancias, de determinados momentos que se hicieron presente para 

cambiar la vida de las personas y darles nuevos rumbos. 

En este caso, se vuelve relevante poner atención en los diferentes resultados que 

tuvo en la vida de un grupo de jóvenes estudiantes la experiencia del confinamiento y cómo 

esto dejó como resultado diferentes impactos en su vida emocional, en sus relaciones 

familiares y en las nuevas capacidades de aprender o no aprender nada en la modalidad 

de estudiar desde casa y lo que ello significó en su desempeño académico. Lo significativo 

de estos testimonios es que las experiencias anteriores son descritas por los jóvenes con 

sus propias palabras. Los testimonios que se presentan es una forma de documentar y 

registrar un acontecimiento de la naturaleza como lo es pandemia de COVID-19. Por lo 

tanto, recuperar su mundo, contado por los actores, con sus propias palabras; lo que 

se escribe o lo que se narra es un espejo de un tiempo y de un contexto, son narrativas 

individuales en medio de un contexto regional; nacional o global en profunda crisis. 

Las narrativas que aquí presentamos permiten recuperar la parte subjetiva, 

personal y emotiva de estas experiencias. En los relatos hay espacio para todo aquello 
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que difícilmente se puede recuperar con un método cuantitativo o en una encuesta 

en donde sólo hay posibilidades de recuperar números, porcentajes y algunos breves 

fragmentos de sus experiencias individuales y de sus experiencias en sus entornos 

familiares. Lo que sucedió en la intimidad de las casas-habitaciones encuentra aquí un 

espacio para que sean experiencias compartidas y recuperadas por un público más 

amplio, quienes podrán identificarse con las experiencias y circunstancias que aquí son 

narradas. Estos testimonios, nos permiten acceder a la intimidad de sus experiencias 

privadas; experiencias a las que se vuelve complejo acceder desde otras metodologías.

Además, la importancia de generar este tipo de testimonios es que permite 

conocer y documentar los diferentes impactos que tuvo el encierro en varios frentes de 

la vida personal, educativa, emocional y familiar entre los jóvenes y en especial entre 

aquellos que estaban cursando estudios a nivel bachillerato y a nivel profesional. En 

este sentido; la importancia de estas experiencias es que sirvan como insumos para 

construir estrategias de intervención y de acompañamiento en el proceso de regreso 

a la “normalidad” y saber qué tipo de acciones colaborativas son las que se requieren 

instrumentar desde las comunidades, los hogares y desde las escuelas, con la finalidad 

de atender las problemáticas de aprendizaje, atender los problemas de salud mental que 

se hayan presentado entre los jóvenes y también contribuir a la reconstrucción del tejido 

social a nivel familiar, el cual se vio muy deteriorado con el hecho de que se tuvo que 

alterar las dinámicas de convivencia de todos los integrantes de las familias. En fin; hay 

mucho que aprender de las experiencias que nos comparten los jóvenes a través de sus 

testimonios y con ellos construir esfuerzos colaborativos y que les permita transformar 

su entorno y sus condiciones de vida. Hay que escucharlos, atenderlos y aprender de sus 

experiencias cotidianas. 

3 LA PANDEMIA ESCRITA POR LOS JÓVENES Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS 

AGENDAS ENTRE LOS INVESTIGADORES DE LAS JUVENTUDES 

Es importante destacar el interés que hay entre diferentes instituciones 

académicas e investigadores de las juventudes por generar información sobre lo que 

sucedió entre este y otros sectores de la población en el contexto de la pandemia. Al 

respecto destacó tres proyectos en este sentido. Uno fue la convocatoria que emitió la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en su sede México, para el 

primer concurso de ensayo: Reflexiones desde el encierro. Las juventudes frente a la 

pandemia. Como resultado de este ejercicio, se generó una publicación5 con el mismo 

5 La publicación es la siguiente: Tavera, Fellonosa, Ligia -coordinadora- (2022). Reflexiones desde el encierro: las 
juventudes frente a la pandemia. México: FLACSO México.
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título del evento y que presenta los seis ensayos ganadores, tres de ellos fueron los 

que recibieron primero, segundo y tercer lugar y los tres ensayos restantes recibieron 

mención honorífica. Los seis ensayos, nos presentan las distintas realidades vividas 

desde la perspectiva juvenil y que representan testimonios invaluables sobre los efectos 

del primer año de la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19.

El segundo fue una convocatoria emitida por el Consejo Mexicano de Ciencias 

Sociales (COMECSO) y un grupo de instituciones de educación superior. En dicha 

convocatoria se podía leer lo siguiente: Para dar cuenta de estos fenómenos hemos 

tomado la iniciativa de crear un Blog de testimonios-acción con el título La comunidad y la 

pandemia al que se invita a publicar textos cortos sobre sus efectos en los rubros abajo 

listados de manera indicativa, no limitativa. Se podrán incluir testimonios, vivencias, relatos, 

instantáneas, material audiovisual propio, otras expresiones culturales y humanísticas, 

memorias, reseñas de textos alusivos que muestren lo que hemos vivido en este periodo 

y que nos permita imaginar colectivamente formas de mitigar los daños y de recuperarnos. 

https://www.comecso.com/convocatorias/comunidad-y-la-pandemia. 

El tercer caso es la propuesta titulada: Adolescentes y pandemia en México. 

Experiencias, sentimientos y voces adolescentes. Los responsables del proyecto 

señalan lo siguiente: En el proyecto participaron 59 estudiantes de educación media 

superior, Municipio de Nezahualcóyotl, y consistió en desarrollar una investigación sobre 

la experiencia de la pandemia por los adolescentes. Para ello y a través de reuniones 

virtuales recibieron el acompañamiento de los coordinadores y una breve formación en 

los pasos y actividades a seguir para realizar una investigación en ciencias sociales. A 

partir de ello, se definieron 3 actividades: a) construir las preguntas de investigación de 

interés y las técnicas de investigación que se utilizarían para obtener información; b) aplicar 

esas técnicas (entrevistas, encuestas, fotografías, etc.) y recopilar la información obtenida; 

c) diseñar y elaborar un producto en el cual expresaran los resultados obtenidos en su 

investigación. Los productos generados fueron videos, series fotográficas, podcast, música 

(rap), dibujos y diarios (https://www.clacso.org/actividad/adolescentes-y-pandemia-en-

mexico-experiencias-sentimientos-y-voces-adolescentes-2/). 

El punto en común entre estos tres proyectos y el que se desarrolló desde San 

Luis Potosí, del que más adelante se presentan algunos resultados, es que colocan en el 

centro a los jóvenes y no sólo se les perciben como cifras o parte de las estadísticas de 

una pandemia como la que la humanidad ha enfrentado, sino que son percibidos como 

actores que construyen ellos mismos sus respuestas y sus proyectos con sus recursos y 

con sus limitaciones. Lo anterior se podrá corroborar con los casos que se presentaran 

https://www.comecso.com/convocatorias/comunidad-y-la-pandemia
https://www.clacso.org/actividad/adolescentes-y-pandemia-en-mexico-experiencias-sentimientos-y-voces-adolescentes-2/
https://www.clacso.org/actividad/adolescentes-y-pandemia-en-mexico-experiencias-sentimientos-y-voces-adolescentes-2/
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más adelante en este mismo texto y que nos presentan los escenarios en los que ha 

transcurrido el día a día de un grupo de jóvenes universitarios. Los alcances y resultados 

de estas investigaciones demuestran la importancia que tienen las agendas de los jóvenes 

en los intereses de las instituciones educativas y de investigación, para seguir generando 

conocimientos que puedan, en su conjunto, construir proyectos de políticas públicas para 

avanzar y brindar soluciones a los viejos y nuevos problemas de las juventudes en México 

y en otras países de América Latina, mismos que se han incrementado con el arribo de la 

pandemia y sus distintos efectos colaterales. 

4 COVID-19: UNA NUEVA PANDEMIA Y UN MUNDO QUE SE DETUVO

Las primeras noticias sobre covid-19, como se denominó al nuevo coronavirus que 

tuvo su origen en Wuhan, provincia de Hubei, China, surgieron a mediados del mes de 

diciembre de 2019. En ese entonces se registró un brote infeccioso de tipo respiratorio 

que causaba neumonía, enfermedad provocada por un agente desconocido para los 

médicos y científicos chinos. Fue hasta el 7 de enero de 2020 cuando, después de 

arduas investigaciones, fue posible identificar el agente causal de aquel brote: el nuevo 

coronavirus pertenece a la familia de los betacoronavirus, a la cual también pertenecen 

los virus que ocasiona el Síndrome Respiratorio Agudo (sars), el Síndrome Respiratorio de 

Medio Oriente y cuatro coronavirus más, todos vinculados a la gripe común. 

Una característica que distinguió al nuevo virus fue su capacidad de rápida 

expansión al resto de mundo: para mediados de enero, había llegado a Japón, Corea 

del Sur y Tailandia. El rápido incremento en el número de contagios provocó que el 23 

de enero, en la ciudad de Wuhan, se iniciara una drástica cuarentena con la intención de 

frenarlo. Sin embargo, para el 31 de enero los casos positivos a covid-19 estaban presentes 

en países europeos como Francia, Italia y Alemania, pero también se reportaban los 

primeros casos en América, en países como Estados Unidos y Canadá. Para el mes de 

febrero había más de tres mil contagios por día en China. Ante esto aquel país tuvo que 

poner en marcha una estricta política de confinamiento social, con la intención de detener 

los contagios (Cedillo-Barrón, 2020).

5 LA LLEGADA DEL COVID-19 A MÉXICO

El primer caso de covid-19 en México fue reportado el 28 de febrero de 2020 y 

difundido por la prensa. El primer contagiado fue un varón de 35 años quien días antes 

había estado en el norte de Italia. Para el 19 de marzo, la Secretaría de Salud daba a 

conocer que en el país ya había una primera víctima fatal fallecida por covid-19 que no 
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había salido del país, y cuyo contagió, se cree, tuvo lugar durante su asistencia a un 

concierto en el Palacio de los Deportes que se llevó a cabo el 3 de marzo.6

Pocos días después de que el virus llegó a México, comenzó a transmitirse y e 

número de contagios poco a poco se incrementó. Estos contagios estuvieron asociados, 

en un primer momento, a viajeros que regresaban de sus vacaciones en países donde el 

número de contagios se había incrementado (principalmente en Italia y en Estados Unidos). 

Para evitar que un mayor número de personas fueran expuestas a un posible contagio de 

covid-19, las autoridades federales del sector salud y educativo tomaron la decisión de 

adelantar el periodo vacacional de Semana Santa con la indicación de que las vacaciones 

iniciarían el 20 de marzo y se extenderían hasta el 20 de abril de 2020. Sin embargo, ante 

el avance de contagios y de muertes que se registraban en México y en países como 

China, España, Italia y Estados Unidos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp) 

y otras instituciones de educación superior del país optaron por la suspensión de clases a 

partir del 17 de marzo y no el 20, como originalmente se había informado. 

No sólo los estudiantes de la uaslp fueron notificados de la suspensión de las 

actividades escolares, la instrucción se extendió a otras instituciones educativas de todos 

los niveles. De un día para otro, más de 25 millones de estudiantes de preescolar, primaria, 

secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado, además de miles de maestros, personal 

administrativo y autoridades, tuvieron que modificar sus rutinas e iniciar el resguardo en 

sus casas. También comenzaron a limitarse las salidas y el contacto en el espacio público. 

Días después, el 24 de marzo de 2020, el Gobierno Federal inició la Jornada 

Nacional de Sana Distancia cuya frase oficialmente difundida y reiterada durante el 

confinamiento es “Quédate en casa”. Nunca como en últimas fechas quedarse en casa se 

volvió tan importante: cuidar la salud, cuidar la vida dependería de quedarse en casa. Las 

calles, las avenidas, las escuelas, los centros comerciales, los aeropuertos, las playas, las 

fábricas, los antros, los gimnasios, todo poco a poco se detuvo: los abrazos, los besos, los 

saludos, la comida compartida, viajar en transporte público, todo se transformó en fuente 

de contagio, de peligro, de angustia y de rechazo. 

En este contexto, los escenarios de ciudades semivacías, de millones de personas 

resguardadas en sus casas comenzaron a hacerse cotidianos, aunque en México millones 

seguir saliendo a trabajar por necesidad, aunque también están aquellos quienes no 

creían en el poder mortal del covid-19 y pensaron que todo era una invención. 

Por disposiciones de las autoridades del sector salud se cerraron escuelas, 

cines, teatros, antros, lugares a los que la población acude tradicionalmente a divertirse: 

6 Ver: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-como-llega-mexico-al-pico-maximo-de-contagios-por-
covid-19 (Fecha de consulta: 11 de mayo de 2020).

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-como-llega-mexico-al-pico-maximo-de-contagios-por-covid-19
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-como-llega-mexico-al-pico-maximo-de-contagios-por-covid-19
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cerraron muchos restaurantes y los que se mantuvieron abiertos sólo preparaban 

alimentos para llevar. También se cancelaron todas las actividades deportivas a nivel 

profesional y amateur, lo cual implicó la suspensión de todas las competencias nacionales 

e internacionales. El encierro ha implicado que las familias se resguarden en casa con 

el objetivo de evitar el contagio e incrementar el número de enfermos que requerirían 

atención médica especializada. Debido a la forma en la que covid-19 se trasmite –a través 

las gotas de saliva que se expulsan al toser y estornudar–, la población está expuesta 

a que el virus se introduzca a su organismo por los ojos, la nariz y la boca. Por ello, el 

aislamiento en casa ha representado una alternativa para gran cantidad de gobiernos en 

los países que han experimentado niveles elevados de contagios por covid-19.

A mayor número de personas en las calles, en escuelas, fábricas, supermercados, 

transporte público, cines, teatros y parques públicos, aumentan las posibilidades de 

un contagio. Un mayor número de contagios provocaría el colapso del sistema público 

y privado en un periodo corto de tiempo, y dejaría a la deriva, en peligro de muerte, a 

un importante sector de la población contagiada. La pandemia en el territorio nacional 

ha tenido hasta el momento un comportamiento muy crítico para amplios sectores de 

la población, lo cual se ha traducido en diferentes momentos en los que los sistemas 

hospitalarios de varias entidades han llegado al tope de sus límites de atención y también 

con la escasez de medicamentos y de otros insumos médicos para atender a la población 

contagiada. Ello se ha traducido en la existencia de las 4 olas de contagios y muertes 

desde marzo del 2020 al momento actual (febrero del 2022). Es importante señalar que 

la disminución de la movilidad es una práctica muy antigua implementada para contener 

el esparcimiento de enfermedades infecciosas: en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se 

menciona el confinamiento de leprosos y de otros enfermos. En la Europa feudal también 

se confinaba a los enfermos y a sus familias y se les custodiaba para que nadie saliera de 

sus hogares. Incluso algunas personas enfermas corrían el riesgo de ser asesinadas por 

sus vecinos, presas del miedo de ser contagiadas (Ledermann, 2003). 

6 “QUÉDATE EN CASA”: LA PANDEMIA Y EL ENCIERRO ENTRE LOS JÓVENES 

UNIVERSITARIOS 

El confinamiento en casa para millones de personas en México y en otros países 

del mundo inició cuando se incrementaron los contagios y las muertes. Cuando llegaron 

las nuevas variantes del COVID-19 y se incrementaron los contagios y las muertes y el 

sistema hospitalario entro en franca crisis, los jóvenes siguieron en el confinamiento y las 

clases presenciales siguieron estando muy lejos de retomarse para millones de jóvenes 
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estudiantes. Con el paso de los meses llegaron las primeras vacunas y sin embargo los 

jóvenes siguieron manteniéndose en casa. Millones de personas de diferentes sectores 

productivos en el país y en el resto del mundo empezaron a regresar a la nueva normalidad; 

sin embargo, los jóvenes en México siguieron quedándose en casa. Llegaron las vacunas 

para los jóvenes universitarios y para sus profesores y el personal administrativo; pero los 

jóvenes siguieron quedándose aún en casa7. Para finales del 2021, el escenario parecía 

cambiar y como resultado de ello, las clases en los formatos híbridos se hicieron presentes, 

sin embargo, hubo estudiantes que decidieron permanecer tomando las clases desde sus 

hogares. Con el paso de los meses nuevas variantes más peligrosas como Delta y ómicron 

llegaron y el regreso a las clases presenciales al 100% tuvo que posponerse de nuevo. 

Según datos de la CEPAL-UNESCO, en América Latina y el Caribe más de 60 

millones de jóvenes son estudiantes de todos los niveles y muchos de ellos se han visto en 

la necesidad de permanecer en confinamiento en sus hogares (CEPAL-UNESCO 2020). 

De acuerdo con la propia CEPAL-UNESCO, mantenerse en casa significó, para gran 

parte de la población en América Latina, vivir en condiciones de hacinamiento durante un 

periodo prolongado, con implicaciones significativas en la salud mental de las personas y 

el aumento en la exposición de situaciones de violencia. 

En México, la suspensión de actividades presenciales en los centros educativos 

de todos los niveles afectó 250,000 escuelas públicas y privadas de nivel básico, 18, 000 

escuelas de nivel medio superior y a 4, 000 universidades. De un día para otro, más de 33 

millones de estudiantes de todos los niveles educativos (preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria, licenciatura y posgrado), además de miles de maestros, administrativos y 

autoridades tuvieron que modificar sus rutinas; entre ellos la población de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que, a partir del 17 de marzo del 2020 y hasta el 

día en el que escribo este texto (febrero de 2022), han permanecido tomando sus clases 

desde casa.

Estamos hablando de casi dos años desde que en México se decretó la 

cancelación de las clases presenciales y muchas cosas han pasado en la vida de los 

estudiantes desde entonces. Los relatos y testimonios que se lograron recuperar entre un 

grupo de jóvenes retratan diferentes problemáticas a las que se han tenido que enfrentar 

a lo largo de este periodo, estos problemas no sólo están relacionados con el hecho 

de tomar clases a la distancia y lo complejo que ha sido esta nueva experiencia para la 

7 En agosto del 2021, se inició en el estado de San Luis potosí, como en otras tantas entidades del país, la vacunación 
del sector de población de 18 años y más. Un sector en el que se encuentra ubicada un importante sector de la 
población estudiantil universitaria del país y de la entidad, esperando que lo anterior sea un paso importante en la 
prevención de contagios entre este sector de la población y que ello también sirva para tener las condiciones de un 
regreso a las clases presenciales en un periodo corto de tiempo.



Ciências Socialmente Aplicáveis: Integrando Saberes e Abrindo Caminhos VII Capítulo 1 13

mayoría de ellos, también se hace presente los conflictos que se han generado entre los 

miembros de la familia por una convivencia en condiciones anormales. No sólo estamos 

hablando de que se tuvieron que acostumbrar a tomar clases desde sus hogares a través 

de algún dispositivo electrónico y con muchas dificultades de por medio. Han sucedido 

y experimentado otros tantos ajustes en su vida como estudiantes, como parejas como 

familiares, como ciudadanos, como dolientes y deudos y claro muchos de ellos se 

contagiaron y muchos de ellos perdieron a algún familiar cercano. Cancelaron muchas 

otras cosas aparte de las clases presenciales. A continuación, se presenta un balance de 

las experiencias referidas por los estudiantes en sus textos.

7 JÓVENES UNIVERSITARIOS EN PANDEMIA Y CONFINADOS

Cuando los jóvenes escribieron sus experiencias durante el confinamiento, éstos 

llevaban más de un año estudiando en casa bajo la modalidad de educación virtual o a la 

distancia. Muchas actividades han regresado paulatinamente a eso que se llama “nueva 

normalidad”, sin embargo, en México y en el estado de San Luis Potosí, los estudiantes 

universitarios llevan año y medio estudiando y haciendo otras muchas actividades desde 

su hogar. Aunque en el mes de mayo del 2021 se inició el proceso de vacunación del 

personal docente de las escuelas públicas y privadas, es una realidad que la gran mayoría 

seguimos trabajando a distancia. Algunos hemos podido trasladar a nuestros cubículos 

para impartir nuestras clases, pero aún se siguió dando clases por medio de una 

plataforma y por medio de un dispositivo electrónico (celular, computadora o una tableta), 

no obstante, un alto porcentaje de jóvenes siguieron sin poder regresar a las aulas. 

En este sentido, es que se vuelve importante saber cómo un grupo de jóvenes 

universitarios vivieron la experiencia del confinamiento y todo lo que ello representó y 

significó en sus vidas personales, familiares y escolares. En México y seguramente en 

otros países del mundo, miles o tal vez millones de jóvenes ingresaron a la educación 

primaria, secundaria, preparatoria, universidad o tal vez un posgrado, y lo han hecho 

sin acudir a una clase presencial a sus nuevas escuelas, esos jóvenes estudiantes sólo 

conocen a sus compañeros de clase y a sus profesores por medio de la pantalla de la 

computadora o la pantalla de su teléfono celular. 

8 NARRATIVAS DE 29 JÓVENES UNIVERSITARIOS POTOSINOS DURANTE EL 

CONFINAMIENTO

Como ya se señaló en otra parte del texto, el ejercicio de escritura de las múltiples 

experiencias cotidianas de los jóvenes durante largos meses de encierro se tradujo en 
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muchas respuestas y muchas reacciones entre los jóvenes y sus núcleos de amigos, 

compañeros de escuela, y familiares. Los textos8 que fueron generados por los jóvenes 

nos permitió conocer otros mundos que también resultaron ser de gran importancia para 

ellos y que de otra forma no hubiese sido posible reconocer. Algunos de los temas que se 

lograron identificar en los testimonios fueron los siguientes:

• Modificación en los estados de ánimo de los jóvenes durante el 

confinamiento:

 “Con cada día que pasaba, me comencé a aburrir de vivir lo mismo todos los 

días: escuchando música mientras miraba otras cosas, estando en mi cuarto 

como ermitaña. Lo único que se me ocurrió fue descargar este juego de PC 

llamado League of Legends, pues había visto gameplays y cinemáticas, por lo 

que me llamó la atención”.

 “No he desarrollado depresión, afortunadamente, pero aquellos pensamientos 

de desprecio hacia mí misma aumentaron, y hacía años que no me sentía de 

esta manera. Solía tener muchas crisis similares, pero las olvidaba al estar en 

la escuela o cosas así; aunque si me pongo a pensarlo, nunca se fueron. Ansío 

tener clases presenciales, para conocer a mis compañeros y para que me dé 

el sol que me hace algo de falta.”

 “Estaba muy fastidiada del encierro”.

 “Cansancio, tristeza, agobio, incertidumbre, reflexión, autoconocimiento, 

gratitud, felicidad, conciencia, crecimiento. A estas palabras llegué al intentar 

sintetizar mi experiencia viviendo un hecho histórico, en la perspectiva que 

me otorgan las categorías de ser mujer, joven y, de un tiempo para acá, 

estudiante de antropología. Tengo días buenos, tengo días malos. A veces 

me levanto y siento la motivación de continuar e intentar que no me afecte 

todas las cosas que no puedo controlar; otras veces sólo me gustaría estar 

acostada en mi cama, esperando renacer en una roca para mi próxima vida”. 

 “diciembre del 2020. En este mes acabaría mi primer semestre en línea y mi 

primer semestre en la universidad, celebraría mi primera navidad encerrada 

lo cual fue algo raro porque no hubo abrazos ni reunión con la familia sólo 

estaba en casa mi papá y mi hermana, lo cual me regalaron de navidad la 

colección de Harry Potter y una camiseta, también fue lo mismo con el año 

nuevo ocurrió lo mismo todos en casa y aburridos”. 

8 Los fragmentos que se utilizan en esta parte del trabajo fueron recuperados de los textos que fueron redactados 
por los jóvenes.
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 “Recibí la noticia de que había reprobado una materia. En mi situación de 

irregularidad me estresé más e ingería con mayor frecuencia detergente en 

polvo. Dejé de realizar actividades físicas como caminata y me recluí en mi 

habitación, aumenté de peso y me dediqué totalmente a aprender sobre Corea; 

abandoné la comunicación con mis amigxs, abandoné la lectura y dejé de lado 

el estudio para mi examen de regularización programado para el 19 de julio. Días 

antes del examen de regularización, me pongo en contacto con el profesor. Mi 

permanencia en la licenciatura depende de aprobar ese examen regularización”. 

 “Y esto me lleva a otra cosa: he llorado un chingo el último año. Viví durante 

20 años en una casa donde se aplicaba la de The Cure y los niños no lloraban 

porque mi papá se enojaba; sólo exceptuando las veces que se murieron mi 

abuela, cuando tenía 17, y mis perros, a los 6 y a los 19. Pero ahora puedo 

hacerlo y puedo cantar a las dos de la mañana y hablar por teléfono y decir que 

me está llevando la cola, otra vez, y eso me ha llevado a conocerme a mí mismo 

y a darme cuenta que ya no soy el mismo que era cuando esto empezó”.

 “Siento un cansancio total que me hacen acostarme en cualquier lugar de la 

casa para conciliar mi pesado sueño. En las mañanas las clases y en la tarde 

el trabajo, hacían que me sintiera sin ganas de algo.”

 “Estuve muy triste por mucho tiempo durante vacaciones y sobre todo sin 

ver a mis amigos ni mis profesores que tanto quería, no sentí que ya me había 

graduado de la preparatoria, sin sentido, ni gloria”.

 “Puedo decir que este año de cuarentena no fue del todo malo, si hubo 

muchas cosas malas que, si me deprimieron un poco, como haber perdido 

mis prácticas profesionales o no haber tenido mi graduación. Pero la verdad 

hice algunas cosas buenas como tener nuevas amistades a la distancia, que a 

mi parecer creo que fue lo mejor de mi cuarentena y eso sumándole también 

la adopción de mi perrita”.

 “Vi a algunos de mis compañeros hasta mediados de junio porque nos citaron en 

un lugar para las fotografías del certificado, pudimos conversar un rato ya que 

no nos permitían estar mucho tiempo ahí, algunos se sentían muy tristes por el 

hecho de que no tendríamos graduación y porque ya habían comprado sus trajes 

o vestidos; las pocas veces que salí de casa, fueron para asistir a cursos de la 

iglesia en donde impartían diferentes materias para el examen de admisión”. 

 “Actualmente, nos sabemos qué sigue, qué va a pasar, pero definitivamente 

esto marca mi vida y la vida todo el mundo, no veo la tecnología de la misma 
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manera que antes, siento que mi vínculo con mi celular se ha reforzado en 

este año y mi repudio por las redes sociales ha incrementado; también me he 

dado cuenta que me sienta bien la soledad, y me gusta darme un tiempo para 

mí misma en solitario, me he conocido, me he cuidado en todos los aspectos 

y me he abierto a nuevas perspectivas y sobre todo a ser más empática, 

porque definitivamente, como futura antropóloga, lo necesito”.

 “Y con esto se empieza otra, la preparación para la entrada a la universidad, 

mucha incertidumbre que me causo inseguridad por la forma en que se va 

soltando y modificando la dinámica, en lo personal me costó muchísimo 

estudiar, lo deje un poco para último momento, me ocasiono mucho estrés 

pero al final llego el día de ir a presentar el examen a la facultad, el primer 

momento en el que me enfrento a ver tantas personas, claramente con el 

protocolo de seguridad pero aun así es sorprendente encontrarme con tantas 

personas y siendo San Luis la ciudad pequeña que es, no reconocer a nadie”, 

 “Regresé al gimnasio, cosa que es un pilar en mi vida, me ayuda mucho con 

mi ansiedad, mi estabilidad emocional y mental, y esta salida aunque es corta 

cambio para mejor la situación en la que me encontraba, ahora que hago 

mención de este tema sensible que es la ansiedad, se volvió algo muy fuerte 

en mi vida, especialmente direccionado a mis clases, las participaciones, 

exposiciones me empezaron a causar mucho conflicto, y es un poco molesto 

el cómo antes me parecía tan normal convivir, justo ahora el pensamiento de 

hablar en clase no me pone en la mejor situación, pido una disculpa por no ser 

la versión más participativa de mí, pero estoy trabajando en ello”. 

 “Cuando terminó el semestre me sentí aliviada, no estaba tan cansada de la 

escuela, pero ya me había empezado a fastidiar”. 

 “Empieza el segundo semestre completamente en línea y me harte en los 

primeros días. En realidad, ya estaba cansada del semestre pasado, pero 

en este nuevo semestre, mi cuerpo y mi salud mental dijeron “basta” y me 

desconecte de mis responsabilidades por un buen tiempo. Me gustaban los 

temas que veíamos, pero ya no tenía ganas de entrar a clase, estaba bastante 

cansada todo el tiempo, me sentía desmotivada y sin ganas de hacer nada”. 

 “Las vacaciones de semana santa me dieron un descanso de las 

responsabilidades, pero cuando regresamos a las clases, nada mejoro. Puedo 

decir que estoy harta del semestre en línea”.
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 “No poder salir, ni convivir como estaba acostumbrada, ha sido un martirio. 

Llevo sin bailar en clases desde el año pasado, llevo sin salir a fiestas desde 

el año pasado, en realidad, llevo sin relacionarme con un mundo físico desde 

el año pasado. Esto no sólo ha mermado mi salud física y mental, sino que 

también me ha afectado mucho en las habilidades sociales que tenía”. 

 “Pase de emanar una vibra zen a llorar de la nada, podía estar comiendo y 

sin motivo o razón derramaba lágrimas al igual que el convivir con mi papá se 

volvía cada vez más difícil, pero sobre todo extrañaba a mi “tita”.

 “Hay veces que me miro al espejo y no puedo reconocerme. Estoy pálida 

y delgada, cada vez resalta más el color de las ojeras, consecuencia del 

insomnio. Estoy consciente de que mi mente se deteriora y mi cuerpo poco a 

poco también se marchita. Anhelo mucho dormir por las noches, he intentado 

ejercitarme mucho para así poder estar cansada, y lo estoy. Mi mente y mi 

cuerpo ya están agotados, pero no puedo dormir. Paso las horas de la noche 

dando vueltas en la cama, rodeada de oscuridad y la tristeza que me asfixia. 

Me cubro con las mantas, grito y lloro desesperadamente porque no sé cómo 

detener esto. A veces lloro hasta por fin conciliar el sueño y otras veces, 

mientras pienso en qué debo cambiar, en qué tés relajantes buscar y cuántas 

veces debo meditar para descansar, suena la alarma y todo se repite de nuevo. 

Estoy tan agotada durante el día que a veces no me puedo levantar, mi cuerpo 

se siente pesado, oprimido, como si una fuerza invisible me abrazara hacia 

abajo. Esto también ocurre cuando es hora de comer. Mis brazos se sienten 

como el plomo y lloro de desesperación al no poder levantar el tenedor. Si 

esto no sucede, entonces las náuseas no me dejan probar bocado”. 

 “Las horas se funden con el pesado calor de mi habitación, veo como sucede 

mientras estoy tirada en el piso, rodeada de las mismas cuatro asfixiantes 

paredes, muchas veces se siente como si estuviera muerta. Estoy cansada”.

 “Después de que me comunicaron que aprobé el examen regularización me 

relajé un poco más, y días antes de mi cumpleaños (día 22) me emocioné 

porque sería mi cumpleaños. Un día antes de mi cumpleaños llegan a mí 

inmensas ganas de llorar por cumplir años y lloro durante horas. Mi familia 

que había estado “emocionada” porque había recuperado el “animo” debido a 

mi llanto dejaron de lado la idea de una posible “reunión” por mi cumpleaños y 

permitieron que el día pasara como si nada además de dejar que me comiera 

todo el pastel”.
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9 IMPACTOS DEL ENCIERRO EN EL ESTADO DE ÁNIMO ENTRE LOS JÓVENES

Las experiencias de los jóvenes nos muestran que situación de las juventudes 

no ha resultado estar alejada de lo que se ha sido experimentado por las juventudes en 

otros países; por ejemplo, los resultados de la “Encuesta de Percepción y Actitudes de 

la Población. Impacto de la pandemia COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno 

sobre la vida cotidiana”, aplicada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF /Argentina), en este ejercicio se destacó que un 50.5% de los jóvenes del país 

afirmó estar deprimido, angustiado o asustado por la pandemia de coronavirus covid-19. 

Además, el 44% piensa que ellos o sus familias se van a contagiar.9 

Los trastornos en la salud mental y también la salud física han sido también 

escenarios en los que los jóvenes han lidiado con la pandemia, tal vez no viéndose en 

situaciones de gravedad por contagios de COVID-19, pero si en aspectos derivados 

por lo incomodo que podía ser pasar largas horas del día frente a una pantalla de un 

dispositivo electrónico y lo anterior se agravaba aún más cuando el lugar de estudio 

eran espacios reducidos de las propias casa-habitación; ya que hay que recordar que 

los jóvenes tuvieron que compartir espacios físicos de la casa y dispositivos electrónicos 

con otros miembros de la familia. Cancelar de un día para otro la convivencia social de los 

jóvenes en sus espacios cotidianos (escuelas, parques, cines, teatros, antros), y con sus 

pares (compañeros de escuelas, compañeros de trabajo, novios, amigos), resultó ser un 

detonador de innegables crisis emocionales para cada uno de los jóvenes. También estas 

narrativas son bastante parecidas a las que otros investigadores y otras instituciones han 

logrado documentar10. Ciertamente los jóvenes contagiados y fallecidos por COVID-19 

no resultaron ser tan numerosos como si lo fueron otros grupos de edad, pero los daños 

a la salud emocional que ha dejado meses de encierro sin poder asistir a la escuela y 

compartir muchas otras actividades con sus pares, eso sí ha dejado innegables secuelas, 

lo que hace necesaria una acción estrategia de acompañamiento y/o tratamiento no sólo 

académico; sino también un acompañamiento emocional y afectivo. Los jóvenes han 

enfrentado muchos duelos, y éstos no sólo se refiere a la muerte de algún pariente, o 

conocido. Los duelos han sido experimentados por haber tenido que romper con sus 

planes y sus proyectos por culpa de un encierro que llegó de un día para otro y que obligó 

a cancelar muchos proyectos y actividades que se habían planeado con anticipación 

(fiestas de fin de cursos, viajes de movilidad estudiantil, prácticas de campo y otras 

actividades importantes para los jóvenes).

9 Ver: https://www.unicef.org/argentina/media/8056/file/Covid19-EncuestaRapida-InformeEducacion.pdf
10 Ver los testimonios incluidos en el texto: Tavera, Fellonosa, Ligia -coordinadora- (2022). Reflexiones desde el 
encierro: las juventudes frente a la pandemia. México: FLACSO México.
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10 PROBLEMAS TÉCNICOS Y DE CONECTIVIDAD EN LA NUEVA REALIDAD DE 

ESTUDIAR DESDE CASA: 

 “Comienzan a hacerse notar las complicaciones de conexión con algunos 

compañeros foráneos que regresaron a sus respectivas ciudades, pueblos, 

ranchos y/o comunidades; así como las complicaciones de compañeros que 

no contaban con el equipo apropiado para poder sostener una red estable 

de internet o algún dispositivo para abrir las plataformas destinadas para 

clases, en mi situación, no contaba con un contrato de servicio de internet, 

por lo que tenía que hacer uso de datos a través de recargas telefónicas, que 

en ocasiones no eran posibles a causa de los problemas económicos que 

veníamos arrastrando desde 2019”.

 “Y para terminar de empeorar las cosas, mi computadora vieja no podía soportar 

tantas clases en línea que la terminé sobre explotando y aunque no quisiera, 

terminó siendo obsoleta para mis clases ya que era muy lenta y se le terminaba 

muy rápido la batería, así que a mitad del semestre tuve comprar otra nueva”.

 “Anteriormente ya se había presentado un confinamiento por parte de la 

influenza, pero con menos Impacto comparada con la actual. Al ser algo 

nuevo, tanto para los maestros como para los alumnos de los diversos niveles 

escolares, se buscó rápidamente opciones con el objetivo de continuar 

nuestros estudios. Surgiendo diversas herramientas digitales que cumplían 

con este objetivo. Tales aplicaciones como Zoom, Microsoft teams, Skype, 

Google classroom, entre otras. Mi primer problema presentado por dichas 

aplicaciones fue el hecho que, al ser diversos maestros, utilizaban diferentes 

aplicaciones, creándome una desorganización o confusión al entregar 

trabajos o exámenes y asistir a sus clases virtuales”. 

 “Como todo mi desenvolvimiento en estas herramientas digitales es a través de 

mi celular, no podía subir mis trabajos desde éste, teniendo que pedir prestada la 

laptop de mis hermanas, generándose a veces conflictos por esto; incluso tenía 

que pedir favor algunos de mis compañeros para que subieran mis trabajos”.

11 INTENTANDO ESTUDIAR A TRAVÉS DE UNA PANTALLA DE CELULAR O DESDE 

LA PANTALLA DE LA COMPUTADORA

Trasladar las clases a casa fue sin duda una experiencia cargada de muchos 

retos tanto para los estudiantes, pero también lo fue para los profesores. Nadie estaba 

preparado para los retos que impuso el confinamiento en este sentido. Desde siempre la 
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escuela había transcurrido en el escenario de lo presencial, lo virtual era ocupado para 

otras actividades de ocio, diversión y entretenimiento; pero realizar una estrategia de 

aprendizaje y de enseñanza al 100% bajo este formato fue algo tan nuevo y novedoso 

que a los pocos días y semanas empezó a dejar sus secuelas. Un hecho que aparece y 

se repite no sólo en lo que nos confiaron los estudiantes potosinos, si no que aparece en 

otros ejercicios es que al inicio de las clases a distancia lo que se hizo presente fue una 

situación un tanto cuanto caótica, ya que en varios casos la virtualidad fue inexistente, 

lo anterior fue porque los profesores sólo mandaban tareas y el contacto con sus 

estudiantes fue prácticamente inexistente. En otros casos, cada maestro buscó tener 

contacto con sus estudiantes por medio de aquella plataforma con la que estaba algo 

familiarizado. Por lo tanto, un mismo estudiante tuvo que instalar en sus celulares o en 

sus computadoras las siguientes plataformas: Skype, Zoom, Teams, ClassRoom, Moodle, 

Didactic, Kast, Google Duo. A este caos inicial, se tuvo que agregar las desigualdades 

digitales y las desigualdades económicas de cada estudiante y de su entorno familiar. Las 

clases a la distancia fueron muchas experiencias a la vez. Sobre esto, las instituciones 

de educación superior enfrentan un reto mayúsculo, es decir, es importante generar 

diagnósticos para evaluar lo que sus estudiantes dejaron de aprender y buscar suplir 

esas carencias que dejó el que no se tuvieran las oportunidades de hacer prácticas de 

campo, servicios sociales que quedaron a medias o que no empezaron, movilidades que 

no se ejecutaron. Es decir; cómo enfrentar estrategias para hacer frente a lo que no pudo 

desarrollarse y que ha dejado secuelas en el aprendizaje de los estudiantes. Al menos un 

efecto de todo lo anterior lo tenemos con las cifras del abandono escolar11, lo que se ha 

traducido en un menor interés de los estudiantes por acceder a la educación en el nivel 

medio y superior. Como podemos ver, las actividades académicas no se detuvieron, sin 

embargo, es de llamar la atención la variedad de estrategias a la que tuvieron que recurrir 

tanto los profesores como los estudiantes para poder continuar llevando plan de trabajo 
11 Al respecto, resultados de la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 
2020, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, informó lo siguiente: se estima 
que, del 2.2% (738.4 mil personas) de la población inscrita el ciclo escolar 2019-2020 que no concluyeron, más 
de la mitad de ellos (58.9%) señaló que fue por un motivo relacionado a la COVID-19, el 8.9% por falta de dinero o 
recursos, el 6.7% porque tenía que trabajar y finalmente el 25.5 % restante mencionó otros motivos distintos. Los 
motivos específicos asociados a la COVID-19 por los que no se concluyó fueron: perdió el contacto con maestras/
maestros o no pudo hacer tareas (28.8%), alguien de la vivienda se quedó sin trabajo o redujeron sus ingresos 
(22.4%), la escuela cerró definitivamente (20.2%) y carecía de computadora, otros dispositivos o conexión a internet 
(17.7%). El porcentaje de población que No concluyó el ciclo escolar por motivo de la pandemia por COVID-19 según 
el nivel de escolaridad, va en decremento conforme aumenta el nivel de escolaridad, se identifica que para quienes 
estaban en preescolar fue prácticamente el motivo único de no concluir el año escolar (94.7%), el porcentaje se 
reduce a 73.2% para el nivel primaria y llega a 35.9% para educación media superior, siendo el menor porcentaje, 
pues en educación superior el porcentaje de mención de la COVID-19 como motivo de no conclusión fue de 44.6 
por ciento. Por otro lado, el porcentaje que No concluyó el ciclo escolar 2019-2020 por falta de recursos o porque 
tenía que trabajar fue del 5.6% para el nivel de secundaria, 43.7% para el nivel de media superior y de 25.1% para 
el nivel superior.  
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que establece cada uno de los programas de cada una de las materias que los jóvenes 

estaban cursando y que los profesores estaban impartiendo antes de que se declarara 

la cuarentena por el COVID-19. Además, para algunos jóvenes estas nuevas formas de 

estudiar representaron un reto, ya que hubo quienes señalaron lo difícil o lo imposible 

que les resultaba estar conectados, o simplemente tener una computadora o teléfono 

de reciente generación o también la imposibilidad de tener acceso a la red, porque se 

carecía del recurso para pagar una recarga o acceder a un plan que permitiera contar con 

el internet en casa12. Resultó evidente que la pandemia también contribuyó a evidenciar 

las desigualdades económicas de la población y eso fue brutalmente evidente en el tema 

de la conectividad, ya que hubo estudiantes que no contaban con los recursos suficientes 

para tener acceso a un proveedor de internet; y en otros casos sus aparatos telefónicos 

o sus computadoras resultaron ser totalmente obsoletas. Un rostro más de la graves 

asimetrías y desigualdades en las que viven millones de personas13

• Problemas de salud durante el confinamiento:

 “Aunado a ello, la preocupación por la pérdida de visión de mi madre a causa 

de la diabetes; la presión universitaria por mi irregularidad en materias y una 

insana relación con una ex pareja, quien se la pasaba enviándome mensajes, 

reclamando que simplemente me desaparecí de su vida al eliminarlo y 

bloquearlo de mis contactos de WhatsApp, Facebook e Instagram; además 

de problemas económicos en casa, debido a la primera cirugía para que mi 

madre recuperara la vista y la continua asistencia con médicos especialistas 

para controlar su nivel de glucosa. Agregando a eso, el confinamiento y la 

convivencia y el compartir espacios con tres personas más aumentó mis 

niveles de ansiedad. Lo supe porque, además de mis malestares físicos, volví 

a ingerir detergente en polvo y jabón en barra, una forma de controlar mi 

ansiedad, ya que al estar en casa no podía fumar nada; contando también 
12 Por ejemplo, algunos resultados de la Encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-
ED) 2020, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, informó lo siguiente: Ante 
la pandemia las instituciones educativas tanto públicas como privadas han puesto en marcha programas para 
continuar con la educación a distancia a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), herramientas que han sido indispensables para la comunicación entre docentes y alumnado, en un principio 
implementado de forma excepcional para adaptarse rápidamente a la nueva forma de aprendizaje con la finalidad 
de lograr que la población inscrita concluyera el ciclo escolar 2019-2020; para dicho ciclo, la herramienta digital 
más utilizada por el alumnado, fue el teléfono inteligente con el 65.7%, le siguió la computadora portátil con el 
18.2%, computadora de escritorio 7.2%, 5.3% con la televisión digital y la tablet con el 3.6 por ciento. 
13 En fechas recientes, el CONEVAL publicó los resultados de la medición de la pobreza y la pobreza extrema entre 
la población mexicana entre el periodo 2018-2020. Para ambos casos: pobreza y pobreza extrema se reportaron 
incrementos (se pasó del 41.9% al 43.9% para el indicador de pobreza y del 7.0% al. 8.5% en el indicador de pobreza 
extrema), lo cual seguramente es uno de los muchos efectos de la pandemia, que provocó no sólo contagios y 
muertes, sino que millones de personas vieran reducidas sus capacidades económicas- Ver: https://www.coneval.
org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2020/Pobreza_2018-2020.jpg

https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2020/Pobreza_2018-2020.jpg
https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_2020/Pobreza_2018-2020.jpg
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el no recibir respuesta o, por lo menos, haber sido notificada por algunos 

profesores de cómo se llevaría a cabo el resto del semestre, tras escuchar 

rumores de que no se retornaría a clase el día preestablecido por las 

autoridades de la UASLP, a causa de la gravedad con que el virus COVID-19 

estaba propagándose por el continente americano y el empeoramiento en 

países asiáticos y europeos”.

 “Estar ahí, con la familia, con los amigos, con los extraños incluso y eso ha sido 

un reto grande para mí, porque al estar ahí por medio de entornos virtuales 

mis brazos me duelen, mis ojos me arden a causa del brillo de la computadora 

y el celular; mis piernas se duermen y mi cadera ya se ha resentido”.

 “Mi salón de clases se ha visto confinado a intentar prestar atención al 

maestro en una pequeña pantalla del celular, mientras estoy sentada en un 

banco alto y sumamente incómodo que siempre me ha dejado dolores de 

espalda y de cadera a mis cortos 21 años, pero que es una mejor opción ante 

la comodidad de la cama que me ha hecho quedarme dormida en más de una 

ocasión”.

 “Estoy en un trabajo desde junio del año pasado, durante los primeros meses 

me enferme de Covid-19, hasta la fecha fue la única ocasión que visite a 

nuestra doctora particular, que me dio vitaminas y una orden para realizarme 

unos estudios porque efectivamente se confirmó que soy asintomática, ya 

casi se cumple un año que no puedo disfrutar una buena comida o un buen 

olor del café que todos los días me preparo en las mañanas”.

 “No hacía nada de esfuerzo físico, pero estaba extremadamente cansada”

 “Mis actividades personales cambiaron drásticamente a cuando iba a la 

Universidad, puesto que antes hacía ejercicio en el gimnasio de este mismo 

y ahora tengo problemas alimenticios; provocando que bajara y aumentara 

de peso. Además, solía visitar y salir con mis amigos después del gym o de 

clases y ahora tengo muy pocas oportunidades de salir, además por las 

circunstancias”. 

 “De igual manera el no salir a las diferentes actividades, afectó en cierto grado 

a mi salud mental, mostrándose como lapsos de ansiedad momentánea, 

estrés y hasta momentos de depresión, sin embargo, el estar en contacto 

con personas de la iglesia fue importante para mí para mantener una salud 

mental, y me atrevo a decir que tanto para mí como para mi familia”.
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Evidentemente se registraron contagios por COVID-19 entre los jóvenes que nos 

compartieron sus experiencias durante el confinamiento, sin embargo, no resultaron con 

experiencias fatales, como si ha sido reportado para otros sectores de la población, en 

particular para personas adultas y que además presentan alguna enfermedad crónico-

degenerativa14. Permanecer tanto tiempo en casa y sin la posibilidad de caminar y 

ejercitarse, como se hacía tradicionalmente en las calles, los parques y las escuelas, 

generó que los jóvenes adecuaran sus actividades a pequeños espacios en sus hogares 

y con la presencia de muchas otras personas; ello ocasionó deterioro y malestar en sus 

ojos (largas horas frente a una pantalla de una computadora), dolor en piernas y brazos. 

Evidentemente también hubo casos de alteración de hábitos de alimentación y, por lo tanto, 

ello repercutió en subir de peso. El sueño fue algo que entre los jóvenes se vio alterado 

y por lo tanto ello repercutió en sus estados de ánimo: mal humor, estrés y cansancio. 

En todo este escenario hubo muy poca información sobre el impacto del encierro en los 

hábitos del consumo de alcohol, tabaco y de otras drogas entre los jóvenes. Esto último 

es, sin duda, un tema que requiere mayor interés e información. 

12 LA RUTINA EN EL CUARTO:

 “Mi cuarto siempre ha sido mi refugio, donde puedo ser y hacer con la 

tranquilidad de que nadie me va a juzgar porque los únicos ojos que me ven 

son los míos en el reflejo de los espejos. Los espejos de mi cuarto han sido 

testigo de los cambios emocionales y físicos que tuve que vivir a lo largo 

del encierro; noches de llanto y crisis de ansiedad por no poder lidiar con 

las situaciones familiares, no saber hacer una tarea con un profesor que no 

responde los mensajes, o bien, por el pánico momentáneo causado después 

de cortarme el pelo en un intento de sentirme mejor conmigo misma”.

 “Cada mañana tengo que tender mi cama para tener mi refugio listo para 

cuando salga de mi horario escolar, me quito la playera vieja y raída que uso 
14 Para el mes de octubre del 2021, según datos oficiales, el número de contagios por COVID-19, el rango de edad 
con la mayor cantidad de personas que dieron positivo a COVID-19 fue la categoría de ciudadanos entre 30 y 44 
años de edad. Los grupos con menor cantidad de casos fueron los adultos mayores de 90 años, y los niños y 
adolescentes de menos de 15 años. En el caso de la población joven (15-29 años) los números de contagios fue de 
906,000, y esos números se incrementaron para en el siguiente rango de edad de los 30-44 años, ya que los casos 
positivos fueron: 1,171, 738. Una vez que se inició la campaña de vacunación a finales del 2020, la población objetivo 
fueron los adultos mayores; mientras que la población joven tuvo que esperar a ser vacunada hasta el mes de 
agosto del 2021 (https://es.statista.com/estadisticas/1214113/casos-covid-mexico-edad/). Evidentemente se han 
registrado muertes entre la población joven, pero han sido significativamente menos que los que se han registrado 
entre la población adulta; al respecto es interesante el análisis que se ha realizado desde algunos organismos 
internacionales y que destacan que el riesgo de muerte por COVID-19 ha sido significativamente más bajo entre la 
población de los jóvenes en comparación con las personas de la tercera edad. Al respecto se puede consultar el 
análisis que se incluye en el siguiente link: https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/a-los-jovenes-les-va-mejor-
con-la-covid-19-pero-en-america-latina-la-realidad-es-mas-compleja/

https://es.statista.com/estadisticas/1214113/casos-covid-mexico-edad/
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para dormir y me intento vestir con algo que me cubra lo suficiente como para 

poder prender mi cámara y no sentirme avergonzada ante mis compañeros. 

Si no hago estas dos cosas, siento que la frontera entre mi salón de clases 

y mi refugio se borra por completo, cosa que jamás pasaría de estar en mis 

queridas aulas frías y poco ventiladas de la universidad”.

 “En mi vida escolar el examen se había visto pospuesto y cuando por fin 

fue posible entrar a la licenciatura lo hice, pero dejé de percibirla como una 

universidad, no había compañeros, las paredes de mi cuarto se convirtieron 

en mi aula y todo lo que me entusiasmaba de por fin poder entrar a mi carrera 

soñada no existía más. Sinceramente todo el camino ha sido duro, antes de 

la pandemia siempre me había percibido como un mujer quitada de pena, a la 

cual se le facilitaba socializar en cualquier ámbito, pero estando detrás de una 

pantalla el solo hecho de prender el micrófono para emitir una opinión sobre 

las lecturas me ha causado una guerra interna, como el levantarme a las 7 

para sentarme en el escritorio que se encuentra justo aun lado de mi cama 

me ha parecido un castigo”. 

 “Mi primera dificultad fue con la de no contar con un espacio adecuado ya 

que no tengo escritorio y el comedor ya estaba siendo utilizado por mi padre. 

Me adapté colocando mi laptop en mi cajonera sobre unos libros y poniéndola 

de frente a mi cama, donde me siento. Tengo una tabla de madera que me 

sirve para apoyar mis libretas y tomar apuntes, pero creo que este hábito 

me está generando una mala postura y dolores de espalda. Por ello a veces 

decido apagar la cámara y acostarme, pero muchas veces eso hace que 

termine dormida”.

 “Por supuesto que hay ventajas de tomar las clases a distancia, como no 

tener que levantarse temprano, solo arreglarse de la cintura para arriba y 

ahorrar dinero en gasolina y transporte, así como poder conversar con los 

compañeros por medio de whatsapp u otras aplicaciones en plena clase. 

Sin embargo, creo que estas ventajas nos han traído también malos hábitos. 

Muchos nos levantamos de la cama 5 minutos antes de que comience una 

clase y creo que por ello no es extraño ver a nuestros compañeros peinándose 

o preparándose el desayuno. También hay otros que deciden tomar un baño o 

ponerse a hacer el aseo. Esto último yo lo he hecho mucho. Pongo mi celular 

en el bolsillo de mis pantalones y escucho la clase con audífonos, como si se 

tratara de un podcast”.
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13 CUANDO LA CASA SE VOLVIÓ AULA Y CENTRO DE TRABAJO:

La vida escolar, pero también la vida social y el entretenimiento se llevó a la 

casa, pero para muchos de los casos que aquí se presentan la recamara se transformó 

en el lugar en donde se intentaba tomar clases y hacer muchas otras actividades. Sin 

duda, ello generó ajustes en la manera en la que se experimenta la vida y por supuesto 

generó cambios en su estado de ánimo. Acostumbrados a convivir personalmente con 

sus amigos, con sus compañeros de clase, sus docentes y sus parejas, todo esto se tuvo 

que modificar. La socialización se da por largos meses por medio de un teléfono celular o 

un equipo de cómputo. Desde los cuartos de recamara o desde otros espacios del hogar, 

se intenta llevar una nueva experiencia de vida. No hay duda de que para los jóvenes la 

interacción presencial y ocupar espacios públicos para realizar esa interacción es algo 

crucial en la construcción de su identidad y en la reafirmación de los roles al interior del 

grupo en el que se desenvuelven. Por lo tanto; es clave que instituciones de salud pública 

y las propias instituciones educativas puedan tener conocimiento de la existencia de este 

tipo de experiencias, contadas por los propios jóvenes, para que de manera colaborativa 

se construyan proyectos de atención y de acompañamiento de la población juvenil, pero 

también de aquella población adulta con la que cotidianamente conviven; ya que ambos 

grupos de población han pasado mucho tiempo junto; pero al parecer esta convivencia 

no siempre resultó en las mejores interacciones que nos podamos imaginar. Al respecto 

en otro trabajo de mi autoría, (Rivera, 2022), he podido documentar que una buena parte 

de los conflictos que los jóvenes padecieron durante el largo periodo de encierro, se 

tuvieron con sus hermanos, con sus papás y mamás, con otros parientes que llegaron 

a la casa. La larga convivencia en un mismo espacio generó roces, malos entendidos y 

muchos conflictos.

14 COMENTARIOS FINALES

A partir de que la enfermedad del COVID 19, provocada por el virus SARS-CoV-2, 

se extendió por diversas partes del mundo y que en México se detectaron varios casos, 

el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, determinó el 24 de marzo del 

2020 el inicio del distanciamiento social, que consistió en la reducción de actividades no 

prioritarias, la limitación de actividades presenciales y, en su conjunto, evitar hasta donde 

fuera posible el contacto social. Tal decisión de las autoridades educativas y de salud, en lo 

relativo a la educación, significaría que todos los estudiantes recibirían clase mediante dos 

medios: a través de Internet, por las plataformas que las distintas escuelas determinarían 

y mediante la televisión, para lo cual se pusieron a disposición canales pertenecientes a 
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gobiernos federal y estatales. En una primera mirada, todo indica que la solución sería 

bastante sencilla: los alumnos regresarían a sus casas y desde ahí se dispondrían a llevar 

a cabo sus clases, mientras tanto los maestros se conectarían virtualmente con ellos y, de 

ser necesario, los programas de Aprende en casa podrían servir como un complemento 

o incluso como parte sustancial del aprendizaje; sin embargo, la solución estaba muy 

lejos de ser viable. A partir de este momento los alumnos se enfrentaron con una serie 

de situaciones que hacían complicada su educación, comenzando con el hecho de que 

ser escolar, de un día para otro se convirtió en ser un estudiante a distancia. De la misma 

manera se vieron desafiados por la necesidad de poner a prueba sus habilidades digitales 

y, en muchos de los casos, considerar que no todos sus maestros manejaban con destreza 

y conocimiento las distintas plataformas educativas. Otro rasgo determinante es que no 

todos contaban con la conectividad suficiente o necesaria; algunos no disponían de un 

dispositivo electrónico que se ajustara a las necesidades del momento o, de tenerlo, en 

ocasiones se tenía que compartir con otros familiares. En otros casos, se contaba con 

un teléfono celular, pero no se tenía acceso a internet por falta de recursos económicos 

en el entorno familiar. Por lo tanto, de un día para otro las personas tuvieron que verse 

en la necesidad de quedarse en casa y ahí tuvieron que modificar sus rutinas y modificar 

espacios mismos de las viviendas; por lo tanto, las relaciones intrafamiliares se vieron 

trastocadas por estas nuevas circunstancias. De esta manera, el núcleo familiar y espacio 

del hogar se transformaron para dar cabida a nuevas maneras de realizar muchas 

actividades que antes de la pandemia y del confinamiento se realizaban fuera del hogar 

y lo relevante era darse cuenta de que esas actividades generaban no sólo importantes 

beneficios económicos, educativos, sino que también reportaba importantes beneficios 

emocionales para cada miembro de la familia. Lo que nos muestran las experiencias que 

aquí se han presentado, es la necesidad por parte de las instituciones educativas, de 

poner en el centro de la reflexión no sólo el desempeño académico de sus estudiantes 

durante este largo periodo de confinamiento, sino que también será clave el seguimiento 

y el apoyo que les brinde a los mismos estudiantes sobre su salud mental y emocional. 

Se vuelve urgente la construcción de diagnósticos participativos entre autoridades, 

docentes, padres de familia y las juventudes, para tener resultados y miradas integrales 

sobre lo acontecido durante el periodo del confinamiento y con ello tener proyectos de 

atención a la salud, a lo emocional, a lo que no se aprendió en las aulas y también en 

documentar las experiencias de resiliencia y de éxito para los jóvenes, ya que no todo han 

sido experiencias negativas para los jóvenes. Pienso en el aprendizaje que han hecho los 

propios jóvenes de las bondades de la virtualidad para poder desarrollar muchas otras 
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actividades y no sólo limitar la virtualidad a los escenarios de la diversión y el ocio; sino 

también ampliarlo ahora para la construcción de escenarios para hacer investigación, 

de conectarse con otros jóvenes y compartir información de su interés; contactar a 

investigadores y activistas en cualquier parte del mundo. Además, sus experiencias serán 

parte de esos testimonios que queden como un resultado de cómo un acontecimiento 

como la pandemia vino a transformar la vida y el rumbo de la humanidad; pero también 

vino a darle nuevos rumbos a la vida de estos 29 jóvenes, pero también la de millones 

en otros países y en otras regiones. Se vuelve necesario generar datos locales y luego 

siguiendo la tradición de los estudios antropológicos, desarrollar estudios comparativos; 

para ver si lo que sucedió en la vida de los jóvenes potosinos encuentra similitudes o 

diferencias con lo que vivieron otros jóvenes en otros estados del país; en otros países y 

en otros continentes. Esa es la meta en el mediano plazo.

Finalmente, ante la falta de una política educativa que atienda la salud mental 

de los alumnos, los testimonios que aquí se han presentado resultan ser un material 

invaluable como objeto de estudio para diferentes especialistas vinculados con la 

docencia: psicólogos, pedagogos, sociólogos, entre otros. La importancia no radicará 

entonces en los aprendizajes o en recuperar el tiempo perdido, sino en ver la salud integral 

de los alumnos: como individuo mente-cuerpo, como ente social, para después pensar en 

el individuo como alumno.
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