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Introducción

A partir de la irrupción de la era tecnológica y digital en la 
vida cotidiana a finales de la década de los 80 y principios de 
los 90, lo social, cultural, económico y político de la sociedad 
se ha visto modificado, hoy no se puede pensar la interacción 
de los sujetos sin los dispositivos tecnológicos creando con 
ello que la subjetivación de lo digital sean experiencias distintas, 
pero en un mismo momento.

La construcción y uso de las tecnologías no se dio de 
un día para otro, sino que existe un proceso histórico en 
el que se fueron constituyendo y llegaron a tener la impor-
tancia que tienen hoy día. Sin embargo, la mayoría de las 
personas no se detienen a reflexionar sobre la magnitud de 
los cambios que generan, las posibilidades y el potencial de 
las tecnologías digitales para el desarrollo o a veces para 
incrementar la desigualdad y remarcar las brechas entre los 
distintos sectores de la sociedad.

Los medios masivos de comunicación y las redes digita-
les inundan de datos a los sujetos, estos datos son necesarios 
de clasificar por la utilidad de esa información y en algún 
momento servirán para generar conocimiento en pro del desa-
rrollo social.

Por el desarrollo de las tecnologías digitales, algunos 
autores han identificado a la sociedad actual como una tecnos-
fera, debido a que lo digital está en la mayor parte de los ám-
bitos de la vida social. Estas conceptualizaciones son críticas 
a las nuevas formas de socialización y a las nuevas formas 
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Introducción

ontológicas y epistemológicas de las nuevas generaciones de 
sujetos que están ligados al mundo digital, en donde el 
ciberespacio se convierte en el nuevo lugar donde convergen 
todas estas ideas. El filósofo Byung-Chul Han (2021), se 
refiere a la sociedad actual como una Infoesfera, en donde 
por todo lo digital, los sujetos son vistos como datos, se cen-
tra en una crítica pesimista de la nueva realidad, sin enfocar-
se en los aspectos positivos de estos artefactos.

La investigación que se presenta en este trabajo fue 
realizada durante la contingencia sanitaria ocasionada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID 19), la cual se trata de un hito en 
la historia de la humanidad, este fenómeno ha afectado las 
prácticas cotidianas y culturales, generando así nuevos pro-
cesos de subjetivación, definiendo nuevos estímulos cultura-
les derivado de un proceso de mundialización, virtualización y 
globalización de prácticas culturales de diferentes socieda-
des que traspasan fronteras, potenciados por las herra-
mientas tecnológicas y medios de comunicación. 

La pandemia de COVID-19 modificó las prácticas educa-
tivas en el nivel superior, por la situación actual, las clases 
se trasladaron al ciberespacio, y los alumnos se tuvieron que 
adaptar a las condiciones contextuales y emplearon los conoci-
mientos tecnológicos que poseen, algunos no se encuentran 
alfabetizados digitalmente o no tienen condiciones económicas 
para adquirir herramientas tecnológicas, aunque nacieron en 
la época de la tecnología, no construyeron gran experiencia en 
torno al conocimiento tecnológico y esto se refleja en las 
complicaciones que tienen estos alumnos durante el periodo en 
que se implementaron las clases en línea.
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Por tal motivo, el interés de este trabajo de investigación 
es analizar y comprender la construcción de subjetividades 
digitales en alumnos universitarios teniendo como coyun-
tura o punto de inflexión la pandemia causada por el virus 
SARS-CoV-2, además se quiere conocer como las condiciones 
contextuales de los sujetos interpelan las experiencias digi-
tales que han tenido durante sus clases en línea y conocer 
las tácticas o mejor dicho las acciones comunitarias.

Esta investigación contiene una identificación personal 
del investigador porque se observa a sí mismo como un sujeto 
inmerso en un mundo en donde la tecnología está en todos 
lados y los jóvenes son los más vinculados al uso de estos 
dispositivos, las cuales han tenido gran impacto en las nuevas 
formas de socialización y las prácticas cotidianas.

Por otro lado, hay un interés en desnaturalizar el 
pensamiento en donde los jóvenes simplemente por el hecho 
de estar en esta etapa de la vida, se cree que deben manejar las 
tecnologías digitales a la perfección, sin considerar las condi-
ciones contextuales que han tenido los sujetos a lo largo de 
su vida. De la misma manera hay utilidad en esta investigación 
para comprender la verdadera importancia de aprender a 
generar conocimiento con herramientas tecnológicas. 

La pregunta general que guía el quehacer investigativo de 
este proyecto es: ¿Cómo construyen sus subjetividades a partir 
de la mediación digital los alumnos universitarios al tomar clases 
en línea y el uso de plataformas digitales durante la pandemia del 
Covid-19?, responder este cuestionamiento es el objetivo princi-
pal de esta investigación, además de generar conocimiento acer-
ca de la construcción de subjetividades en el ciberespacio.

Introducción
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De igual forma para poder responder la pregunta general 
se formularon dos preguntas específicas, las cuales son: ¿Cómo 
influyen las condiciones del contexto social, cultural, económi-
co y político para que los alumnos universitarios puedan tener 
facilidades o dificultades en la utilización de herramientas tec-
nológicas? y ¿Cuáles son las tácticas que utilizaron los alumnos 
universitarios para construir subjetividades digitales a través de 
sus clases mediadas por internet durante la pandemia del Co-
vid-19?

Responder estas interrogantes es de vital importancia 
para obtener resultados relevantes acerca de la construcción 
de subjetividades digitales. Para ello, el campo de los Estudios 
Culturales (EC) es donde se suscribe la presente investigación. 
Para comprender la intencionalidad epistémica y ontológica 
de los EC, Eduardo Restrepo (2014) identifica cuatro carac-
terísticas principales de este campo de estudio: 1) Se enfoca 
en prácticas culturales; 2) Es un campo transdisciplinario; 3) 
Identifica las relaciones de poder y, 4) Tiene como base un 
contextualismo radical.

Es necesario comprender que los EC “se ocupan del 
papel de las prácticas culturales en la construcción de los 
contextos de la vida humana como configuraciones de poder, 
de cómo las relaciones de poder son estructuradas por las 
prácticas discursivas que constituyen el mundo vivido como 
humano” (Grossberg, 2009, p. 17). 

La primera característica que menciona Restrepo (2014) 
hace referencia a que los EC tienen por objeto de estudio comprender 
y analizar las prácticas culturales de una comunidad en específico 
con respecto a las condiciones económicas, políticas, culturales 
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y sociales del contexto, en ese sentido, la presente investigación 
contiene este elemento porque la pandemia del Covid-19 se con-
virtió en un coyuntura social que coadyuvo en la modificación de 
las prácticas culturales y en la construcción subjetiva e identitaria 
de los sujetos debido a los procesos de digitalización de las activi-
dades cotidianas.

La segunda característica entiende que los EC “no son 
una disciplina, sino que son un campo interdisciplinario o, 
mejor aún, transdisciplinario (para algunos, incluso, son no 
disciplinarios o indisciplinados)” (Restrepo, 2014, p.3), en 
otras palabras, en los EC no existen metodologías propia-
mente del campo, se prestan metodologías, teorías y concep-
tos de diferentes disciplinas, estas pueden aportar elementos 
puntuales para comprender el objeto de estudio a investigar. 

Los EC son un campo de estudio sin garantías, debido a 
que no existe un camino prefabricado, cada objeto de estudio es 
único y no necesariamente se puede utilizar la misma metodo-
logía para investigaciones similares. Los EC no tienen un objeto 
de estudio preestablecido, este se construye desde diferentes 
perspectivas y teniendo en cuenta la relación de la problemática 
con las esferas política, económica, cultural y social, se pueden 
adaptar múltiples metodologías, en otras palabras, se trabaja 
transdisciplinariamente, es por la naturaleza del campo de los 
EC que se complejiza el trabajo de investigación.

Para investigar tópicos o problemáticas relacionados 
con lo social y las tecnologías no existe una metodología es-
pecifica o única, en este tenor, los Estudios Culturales abren 
un abanico de posibilidades porque se pueden “prestar” me-
todologías de diversas disciplinas y o en su defecto, construir 
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una metodología para comprender y analizar en su comple-
jidad la construcción de subjetividades digitales en alumnos 
universitarios durante sus clases en línea por la pandemia del 
Covid-19.

La metodología cualitativa fue la utilizada en esta inves-
tigación, se optó por un enfoque etnográfico, específicamente 
la etnografía digital, es un método ad hoc por la naturaleza del 
objeto de estudio y no se limita solamente a un método fijo, sino 
que la etnografía digital retoma elementos de otras disciplinas 
necesarias para la comprensión del tema y se busca una inte-
racción lo más cercano a una comunicación natural y observar 
desde el ciberespacio como se desenvuelven en estos ámbitos.

Hablando de los colaboradores de este proyecto de in-
vestigación, el criterio de selección fue 1) que sean alumnos 
universitarios de pregrado o posgrado; 2) que estén reci-
biendo o hayan recibido clases mediadas por internet du-
rante la pandemia de Covid-19 y 3) que estuvieran dispues-
tos a colaborar activamente en el proyecto de investigación.

Por otro lado, es importante mencionar que estos 
colaboradores son sujetos que el investigador ha cono-
cido a lo largo de su estadía en la Educación Superior, 
tanto como docente y administrativo en la UNACH, de 
cierta manera, existe una confianza que poco a poco ha 
transcendido el lado profesional hacia una amistad, en 
ese sentido, se puede identificar actitudes naturales con 
relación al problema de investigación.

Introducción



16

Los sujetos como agentes sociales son de gran importan-
cia en las investigaciones de los EC debido a su capacidad de 
agencia, la capacidad de dinamizar y transformar o modificar 
sus estructuras sociales históricamente construidas. Además, 
estos sujetos les confieren los significados o resignifican sus 
prácticas culturales y sociales desde su cotidianidad represen-
tado una ideología, todo esto desde una acción social colectiva 
e histórica.

El poder es la tercera categoría de análisis de los EC, 
por tal motivo, analizar y comprender las relaciones de poder 
es fundamental dentro de las investigaciones en este cam-
po, una investigación sin el elemento del poder, no se puede 
considerar dentro de los EC, simplemente quedaría en un 
estudio sobre la cultura, porque se eliminaría el componente 
político e ideológico contextual de la problemática. El poder 
“se ejerce mediante procedimientos de dominación que son 
muy numerosos” (Foucault, 2012, p. 30). 

En la presente investigación se pudieron observar la 
influencia de las relaciones de poder en la construcción de 
subjetividades e identidades digitales, se generaron procesos 
de resistencia entre todos los actores sociales en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. De igual forma se observaron las 
interacciones entre tres distintos niveles de poder, es decir, 
las relaciones entre docente, alumno y padres de familia, rea-
lizando un análisis heterárquico de estas relaciones de poder.

Por último, se encuentra el contextualismo radical este 
“se refiere a esta densa red de relaciones constituyentes de 
cualquier práctica, evento o representación” (Restrepo, 2012, p. 
133). El contextualismo radical tiene la función antireduccio-
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nista de los EC, en este sentido, obliga al investigador a com-
prender todos los contextos que configuran a la problemática 
a investigar, el contexto es histórico, político, económico, etc., 
por ende, las prácticas culturales no se pueden explicar desde 
un único aspecto, tampoco se pueden explicar bajo sus propios 
términos, se necesita una perspectiva amplia y profunda para 
comprender las dimensiones y genealogías de las situaciones.

La construcción de subjetividades digitales es un 
proceso que implica la influencia de varias situaciones 
contextuales e históricas que son necesarios conocer para 
comprender la complejidad del tema, en donde las situa-
ciones históricas contribuyen a construir la problemática 
estudiaba en la presente investigación.

Por lo mencionado y debido a la complejidad de la 
problemática abordada en este trabajo de investigación, el 
campo de los Estudios Culturales se adecua al objeto de 
estudio porque cumple con las características de las inves-
tigaciones en este campo, en otras palabras, con los EC son 
adecuados para comprender la construcción de subjetividades 
digitales.

El presente trabajo de investigación se desarrolló de 
forma oportuna en cuatro capítulos que permitieron un 
abordaje teórico y práctico del objeto de estudio y para dar 
respuesta a las preguntas y objetivos que guían este proceso 
investigativo.

En el primer capítulo se retoman, explican y desarrolla 
las categorías teóricas principales sobre la construcción de 
subjetividades, identidades, tecnologías y la socialización del 
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ciberespacio, las cuales permitirán un marco reflexivo para 
comprender y realizar otras preguntas a partir de las narra-
tivas de los colaboradores.

En el segundo capítulo se historiza la aparición de las 
tecnologías digitales en relación con el impacto social que 
estas tuvieron y tienen a lo largo de la historia, además se 
explica el contexto actual del espacio donde se está llevando 
a cabo la investigación, en este caso se habla de la pandemia 
del Covid-19 y la reconfiguración de las prácticas educativas 
universitarias.

En el tercer capítulo se explica la metodología de inves-
tigación utilizada, en este caso sería un enfoque etnográfico 
de forma digital, se explican las herramientas de recolección 
de datos con las que se construyó la información junto con los 
colaboradores, por otro lado, se caracterizan a los colaboradores 
que coadyuvan al proceso de investigación.

En el cuarto capítulo se presenta una reflexión y análisis 
de los hallazgos que se obtuvieron en el trabajo de campo con 
los colaboradores, todo esto a través de las narrativas, vivencias 
y diario de campo realizado en la investigación. Por último, se 
presentan algunas conclusiones, en donde se mencionan que la 
construcción de las subjetividades digitales se va desarrollando a 
través de las experiencias vividas de los sujetos en combinación 
con las nuevas experiencias, además del apoyo en conjunto de 
un grupo social, estás conclusiones son construidas con base en 
la información construida a través de los colaboradores.

18
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Capítulo I. Construcción de subjetividades 
en la era digital

En el siguiente capítulo en un primer momento se 
realiza una reflexión acerca como las prácticas cotidianas, 
emociones y subjetividades están siendo interpeladas por 
la cultura digital ocasionada por la revolución tecnológica y 
potenciado por el proceso de globalización, en un segundo 
momento se mencionaran algunos pensadores que reflexio-
naron, interpretaron y comprendieron el concepto de sub-
jetividad en sus respectivos momentos históricos y con sus 
particularidades contextuales, en un tercer momento se 
definirá que se está entendiendo por subjetividad, como se 
construye y cuál es la relación entre subjetividad e iden-
tidad, por último y con todos los elementos teóricos de la 
subjetividad, se desarrolla la visión que tiene este trabajo 
de investigación en relación con el concepto de subjetividad 
digital, para terminar con una reflexión final sobre la sub-
jetividad.

Hoy día, las sociedades modernas o postmodernas están 
construyendo sus subjetividades inmersas en una era digital 
o en una tecnosfera, por ello “la tecnología es omnipresente en 
nuestras vidas y paradójicamente, pocas veces reflexionamos 
acerca de ella; está tan naturalizada que pasa, ciertamente, 
desapercibida ante nuestros ojos. (Leliwa, 2016, p. 42). Se ha 
insertado profundamente la tecnología en la cotidianidad y 
en el imaginario social que no se puede reflexionar acerca de 
cómo se está configurando al sujeto del siglo XXI sin contem-
plar a las tecnologías.

Capítulo I. Construcción de subjetividades en la era digital
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Esta acumulación de sensaciones y experiencias tenien-
do como mediador a la era digital ha coadyuvado a “la consti-
tución de una nueva forma de subjetividad, que abandona el 
imaginario lineal-racional de la modernidad para abordar una 
nueva constitución que, momentáneamente y por comodidad, 
denominaremos rizomática” (Salerno, 2013, p. 80). Con estas 
herramientas y espacios tecnológicos se han creado nuevos 
modos o procesos de subjetivación, los cuales se entienden 
como “el proceso de construcción de sentido que los sujetos 
jóvenes -tomados individual y/o generacionalmente - realizan 
en el marco de determinados condicionamientos socioculturales 
y materiales (Medina, 2017, p. 163). Al momento en el que las 
tecnologías digitales coadyuvan en la realización de prácticas 
cotidianas se generan nuevas experiencias que forman parte 
de las estructuras mentales de los sujetos.

Por ese motivo, “los espacios virtuales de socialización 
ofrecen nuevas instancias de comunicación, generación de 
nuevos códigos comunicativos y sistemas de significación”. 
(Aguilar y Said, 2010, p. 193), en los espacios virtuales se 
forman comunidades de socialización, en donde se constru-
yen nuevos significados de prácticas cotidianas dentro de 
ese contexto, y que solo entenderán las personas que estén 
de algún modo familiarizado con este entorno. La genera-
ción Millennianls y la Z, son los sujetos que se relacionan 
mayormente con esta era virtual, debido a que se piensa que 
ellos tienen más habilidades en la utilización de la tecnología 
digital, en comparación con las habilidades que tendrán 
personas adultas dentro de este mismo campo de acción.

Capítulo I. Construcción de subjetividades en la era digital
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En relación con lo anterior, Marc Prensky (2001) realiza 
una división de dos grupos que coexisten en la era digital, estos 
son los nativos y migrantes digitales, antes de seguir con este 
análisis, es importante comprender que las generaciones son 
descritas como un grupo de sujetos dentro de un mismo rango 
etario que comparten ciertas características de comportamiento, 
y de igual forma fueron constituidos por las condiciones políticas, 
sociales, económicas y educativas de un determinado lapso de 
tiempo. En la historia de la humanidad no fue hasta el siglo XXI 
en donde las generaciones fueron bautizadas con un nombre 
en específico, según la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDU-
SEF) (2016) en la actualidad se han identificado 5 generaciones 
coexistiendo, la primera llamada Generación silenciosa (61+ 
años), Generación Baby Boomers (50-60 años), Generación X 
(30-40 años), Generación Y “Millennials” (20-30 años) y Gene-
ración Z (15-20 años) 

Marc Prensky (2001) divide a todas estas generaciones 
en nativos digitales y migrantes digitales, el primer grupo de 
sujetos son los nacidos a mediados de la década de los 80, 90 
y 2000´s, específicamente la generación Millennials y Z, estos 
sujetos nacen y crecen con las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC), la era digital influye e interpela a estos 
sujetos en su construcción subjetiva, identitaria y por ende, 
en su personalidad; teóricamente tienen un amplio dominio 
de los medios digitales y la mayor parte de sus prácticas cul-
turales y sociales están mediadas por las tecnologías digita-
les, de igual manera la construcción de conocimiento en los 
nativos digitales se ha dirigido a un aprendizaje autodidác-
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tico, un aprendizaje autorregulado, en dónde su formación 
está relacionado y en algunos casos condicionado por la era 
digital, desde la búsqueda de información en la red, hasta la 
utilización de computadoras para actividades escolares.

Los migrantes digitales son sujetos nacidos antes de 
1985, ciertamente ellos no crecieron con las TIC, pero si 
vivieron el proceso de cambio o transición de la era analó-
gica a la digital, principalmente su comunicación era cara 
a cara, en otras palabras, la convivencia social era un pro-
ceso presencial, se contraponen a las características de los 
nativos digitales, en ese sentido para los migrantes digitales 
no es indispensable el internet o las tecnologías para para 
realizar sus prácticas cotidianas, estos sujetos para aprender 
y adaptarse a las nuevas formas sociales de convivencia y 
comunicación con las TIC, tuvieron que construir nuevas 
subjetividades digitales por necesidades laborales o personales.

Dentro del grupo de migrantes digitales, ciertamente hay 
sujetos que tienen más habilidad o disposición para apren-
der, estos sujetos que tienen una flexibilidad con las TIC, 
se les llama “mediadores intergeneracionales” su labor es 
coadyuvar enseñando a otros migrantes digitales y alfabeti-
zarlos digitalmente para que encuentren la manera más efec-
tiva (de acuerdo a sus necesidades) de utilizar las TIC. 

Sin embargo, es importante desnaturalizar estos dos 
conceptos, primeramente, estas clasificaciones encierran y 
estereotipan a los sujetos, forzosamente tienen que poseer 
ciertas características de acuerdo a su posicionamiento en la 
comunidad, por ejemplo, con el simple hecho de ser una per-
sona joven en esta era digital, la sociedad sobreentiende que 
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saben utilizar las tecnologías con facilidad, y por el contrario, 
si eres una persona adulta, te cuesta la manipulación de las 
tecnologías digitales, sin tener en cuenta que en la construc-
ción de subjetividades y conocimientos tiene mucha influen-
cia el contexto en donde se desarrolla el sujeto, en el cual 
existen jóvenes subalternos que no tienen las posibilidades 
de acceder a la era digital y personas adultas que manejan 
las tecnologías fluidamente porque sus contextos sociales les 
permitieron generar subjetividades digitales.

Por otro lado, cuando empieza la revolución tecnológica 
se inicia un proceso de irrupción en la cotidianidad y las prác-
ticas culturales de los seres humanos, por ello, “las nuevas 
tecnologías inauguran otro tipo de socialidad” (Medina, 2017, 
p. 157), y se configuran como un contrapoder hacia estructura 
social y hegemónica que mantenía el status quo y visualizó la 
importancia de las tecnologías para racionalizar y legitimar 
su poder en los procesos de construcción de subjetividades 
e identidades en el campo digital, esto fue posible porque “la 
tecnología se instaló gracias a que fue impulsada por políticas 
de progreso y modernidad; y fue modificando la relación del 
sujeto con su entorno, con su tiempo, con sus necesidades” 
(Ramírez y Anzaldúa, 2014, p. 175).

En ese sentido, esta investigación centró su interés en 
dilucidar el concepto de construcción de subjetividades 
digitales y no enfocado a la identidad digital, esto porque se 
pensó que la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 
está dejando aprendizajes significativos derivados de las ex-
periencias individuales de los colaboradores en sus clases 
virtuales, mismas que se están acomodando en las estruc-
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turas cognitivas de los sujetos, a consecuencia de esto, este 
proyecto no se inclina por la identidad digital debido a que en 
esta época moderna la identidad contiene un sentido de liqui-
dez, no tiene esa seguridad y por último, se piensa que den-
tro de la subjetividades se pueden estudiar la experiencias y 
emociones generadas por este tipo de coyunturas, porque la 
subjetividad es “una caracterización de un mundo propio del 
sujeto y la comprensión de una mirada del mundo por parte 
de ese sujeto” (Niedermaier y Polo, 2013, p. 12).

Es importante tener claro que las subjetividades se 
producen a través de las condiciones contextuales, es decir, 
en esta construcción intervienen factores sociales, políticos, 
económicos y culturales, por eso anteriormente se mencionó 
que no todas las personas significaban de la misma manera 
las experiencias, el sujeto cognoscente es producto del nivel 
socioeconómico o clase social que tiene, de los intereses 
políticos que profesa, de las costumbres y rutinas cotidianas 
de su familia, comunidad o sociedad, además, existen 
coyunturas históricas que moldean y modifican las subjetivi-
dades, llámese primera y segunda guerra mundial, atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001, la caída del muro 
de Berlín, la creación del internet y del dominio World Wide 
Web (WWW), pandemia del Covid-19, entre otros, estos son 
sucesos destacados que configuraron la creación y desarrollo 
de nuevas subjetividades.

Por todo lo mencionado, y acorde al objeto de interés 
de este proyecto, el cual es la construcción de subjetividades 
digitales se puede afirmar que las subjetividades de los 
sujetos se van construyendo a partir de coyunturas y procesos 

Capítulo I. Construcción de subjetividades en la era digital



25

complejos de transformaciones, de experiencias intrínsecas 
y extrínsecas, siempre en relación con medios culturales y 
sociales, en donde la tecnología coadyuva en este proceso 
de constituir a los sujetos que necesita el contexto (Leliwa, 
2005) hoy día las tecnologías digitales interpelan al sujeto 
al momento de construir subjetividades, la parte digital se 
encuentra inmersa en la mayoría de las experiencias vividas.

La era tecnológica está interpelando la construcción de 
subjetividades, la misma estructura social te obliga a incor-
porarte a un ciberespacio donde se traslada las interacciones 
sociales, para la estructura social (legitimada por la sociedad), 
si no estas dentro de este espacio digital no eres nadie, no 
eres visible para los demás sujetos que están interactuando 
y socializando dentro de este ciberespacio, en este punto, 
entran las industrias culturales, las cuáles construyen un 
sentido de pertenencia y visión de la realidad, además de 
manipular los imaginarios sociales. 

Para comprender como se construyen las subjetividades 
digitales es necesario comprender el concepto de sujeto y 
como este construye su subjetividad, en el próximo apartado 
se hará un análisis de estos conceptos con el fin de sentar las 
bases para llegar a las subjetividades digitales.

El sujeto y la subjetividad

La palabra sujeto puede ser entendida y pensada en 
relación con verbos como sujetar, contener, agarrar, someter, 
dominar, entre otros, por ello, el sujeto o individuo esta 
contenido y encadenado a diversas sujetaciones u órdenes, 
en los cuales se desarrolla la cotidianidad de una sociedad, 
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en otras palabras, se tratan de sujetos sujetados; algunos 
de estos ordenes son: el biológico, este se refiere a estructuras 
físicas-biológicas que se traducen en actividades orgánicas ne-
cesarias para vivir y adaptarse al medio natural, por ejemplo, 
ir al baño y comer; otra estructura es la psicológica, en esta 
se construyen esquemas mentales con las experiencias vividas, 
generando subjetividades y formas de significar la realidad; 
por último, los sujetos están inmersos en una estructura 
social, interpelados por normas éticas y morales, además de 
pautas culturales que permiten vivir en comunidad.

En épocas antes del movimiento de la Ilustración exis-
tía un vínculo muy marcado entre los individuos, la natura-
leza y las deidades, por tal motivo los individuos no eran los 
actores principales en la construcción de la realidad, la im-
portancia radicaba en la medio ambiente natural y la vene-
ración a diversos seres omnipotentes, a los cuales se les im-
putaba la creación de la realidad y eran representados como 
parte de la naturaleza, en esta época los individuos generaban 
cosmovisiones de acuerdo a sus experiencias asociadas a estos 
vínculos mencionados. Por ende, la iglesia tomó control de 
la generación de “verdades” debido a la fuerte conexión que 
tenían los individuos con la figura de Dios.

Con la Ilustración se acuña el concepto de sujeto, este 
personaje es distinto en su núcleo a la concepción de individuo, 
primeramente, se constituye un sujeto cognoscente, el cual 
es capaz de construir conocimientos y es el agente principal 
en la constitución de la realidad. El nacimiento de la moder-
nidad tiene en sus mayores representes a René Descartes, el 
cual ponía a la razón, los pensamientos argumentados y a la 
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ciencia antes que las cosmovisiones y explicaciones místicas 
o metafísicas, se “enfatizó el carácter racional del sujeto y de 
la conciencia y que otorgó al pensamiento un lugar protagónico 
en la condición humana” (González, 2012, p. 11).

Por ello, el sujeto que se presenta en “la filosofía 
cartesiana como la condición absoluta de la existencia de 
las representaciones sobre el mundo externo. Sin sujeto no 
hay representaciones, y sin representaciones no hay conoci-
miento del mundo” (Beller, 2012, p. 30), en otras palabras, 
se sitúa a los sujetos como los principales agentes en la 
construcción de la realidad y las estructuras sociohistóri-
cas.

El proceso de modernidad “configuró al hombre del 
trabajo y la responsabilidad, apuntalado en ideales de libertad, 
solidaridad y justicia; amparados en los principios de orden, 
progreso y razón que la ciencia reificaba” (Ramírez y Anzal-
dúa, 2014, p. 187), por tal motivo, los significados que los 
sujetos le dan a sus prácticas culturales y cotidianas son 
importantes para la configuración de la realidad.

En ese sentido, se debe entender que el sujeto se “ha 
configurado con cierta plasticidad, cierta versatilidad a lo 
largo de su historia y gracias a esta característica resulta 
permeable a una amplia gama de posibilidades que modelan 
su subjetividad” (Niedermaier, 2013, p. 33). Los sujetos son 
productos sociohistóricos los cuales van reconstruyendo sus 
subjetividades y por ende van modificando sus identificaciones, 
por ello, los sujetos deben considerarse como “un enigma 
abierto, como un ser en devenir, haciéndose e inventándose 
constantemente” (Romero, 2013, p. 70).
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Para recapitular el recorrido histórico de la construc-
ción del sujeto como ente pensante, se pueden reconocer tres 
sujetos históricos, a) el sujeto de la ilustración, b) el sujeto 
sociológico y c) el sujeto postmoderno. En primer lugar, el su-
jeto de la ilustración rompe con el paradigma o concepción de 
una visión ontológica vinculado con la naturaleza, en el cual 
las personas estaban en armonía y respetaban el ambiente 
natural, de igual forma tenían una cosmovisión de acuerdo 
a esta dualidad persona-naturaleza, para dar paso al ser 
humano como un todo unificado, provisto de capacidad de 
consciencia, acción y razón, es el nacimiento del sujeto como 
ente cognoscente, aunque, desde esta visión la construcción 
de la subjetividad e identidad es sólida, pero desde una perspec-
tiva individualista

Por el contrario, el sujeto sociológico se construye ante 
una creciente sociedad moderna, dejando de lado la perspecti-
va individualista, en dónde el sujeto no es autónomo y autosu-
ficiente para la construcción subjetiva e identitaria, sino que 
se construyen en relación y comunidad con otros sujetos, con 
los cuales se comparten y trasmiten valores, prácticas cotidia-
nas, símbolos, significaciones y visiones de la realidad. Aun 
así, se empieza a visualizar un cambio importante en dónde 
las subjetividades e identidades de un sujeto sólido empiezan 
a fragmentarse, compuesto no solo de una identidad, sino de 
varias y en algunos casos contradictorias.

Por otra parte, el sujeto postmoderno es visto como ser 
carente de una identidad fija, en una sociedad donde existen 
muchas verdades, y la realidad no es algo ya dado, sino es 
una construcción sociohistórica, además según Zygmundo 
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Bauman (2003) en una sociedad postmoderna lo que impera 
es el sentido de inmediatez, en donde ya no importa lo fijo o 
lo sólido, sino la capacidad adaptativa de los sujetos y su 
maleabilidad subjetiva e identitaria, lo que él llamo moder-
nidad líquida. Por tal motivo, la subjetividad e identidad 
“siempre sigue siendo incompleta, siempre está en proceso, 
siempre está en formación (Hall, 2010, p. 376)

Al realizar descripciones, definiciones o análisis de 
conceptos es necesario realizar todo el tiempo una vigilancia 
epistémica, consiste en evitar realizar explicaciones reduc-
cionistas, es decir, visualizar un concepto desde una única 
visión o desde un solo contexto, por ello, para realizar un 
análisis profundo de la construcción de subjetividades es 
necesario entenderla desde varias posturas y contextos dife-
rentes. También es necesario conocer quiénes y desde qué 
contexto han trabajado los conceptos, en este caso en parti-
cular sería el concepto de subjetividad.

Desde la filosofía clásica, uno de los primeros pensadores 
en desarrollar algunos aspectos o elementos que abren las 
puertas a la constitución del concepto moderno de subje-
tividad fue el griego Aristóteles (3844 a.c.- 322 a.c.) con la 
expresión griega ‘hypokeimenon’, acuñada por este personaje, 
la traducción literal de esta expresión quiere decir “lo subya-
cente” o lo que se encuentras detrás de, con esto Aristóteles 
quiere explicar que las cosas estables y materiales existentes 
en la realidad de los sujetos, tienen significados diferentes de 
sujeto a sujeto en donde cada uno le confiere ciertos atributos.

De igual forma, Aristóteles utiliza el termino de subjetivi-
dad para contrarrestar a la concepción del ser único e igual de 
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Parménides, el cual dilucida que los sujetos eran iguales, eternos 
e inmóviles, por tal motivo, Aristóteles comprendía que el sujeto 
lo compone esta dualidad racionalista y empírica, por ende, la 
constitución del sujeto contiene una parte intrínseca (las expe-
riencias del sujeto) y una extrínseca (estructura sociohistórica).

Otro punto de inflexión en la historia y que aporta 
elementos para la construcción del término de subjetividad, 
se da con el filósofo francés René Descartes (1596-1650) 
y como se ha mencionado en alguna parte de este texto, 
Descartes es fundamental para la comprensión moderna de 
ciencia y de sujeto, fue con el movimiento de la Ilustración 
que se logró combatir este pensamiento mítico y metafísico 
instaurado durante el oscurantismo de la iglesia en la era 
medieval y premoderna.

Para Descartes, la duda es el principal medio para 
generar procesos racionales que conllevan a la construc-
ción de conocimiento valido y objetivo, con él se esboza los 
primeros intentos de construcción del método científico, de 
igual forma, desde el pensamiento cartesiano se concibe al 
sujeto cognoscente, la esencia de este sujeto es la razón, en 
este sentido, la subjetividad tiene que ver con el descubri-
miento del sujeto en sí, esto ya no tiene como punto de par-
tida concepciones teológicas, sino con las experiencias que 
puede tener el sujeto en el mundo, para explicar esto acuña 
su frase célebre cogito ergo sum (Pienso, luego existo) en 
donde el sujeto reflexiona y comprende que sus subjetividades 
e identidades están constituidas por todas las experiencias que 
ha tenido y es ahí cuando se posiciona en una estructura 
social que comprende su realidad.
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Para poder explicar la construcción de subjetividad 
dentro del contexto de la revolución industrial del siglo XVIII 
es necesario remitirse a los aportes sobre las concepciones de 
sujeto de Karl Marx (1818-1883), en donde las relaciones entre 
sujetos se subyugaban a un sistema económico capitalista, 
explotación del hombre por el hombre, desde esta concepción 
el existe dos tipos de sujetos, los explotados (clases obreras) y 
los explotadores (clases dominante) 

Los sujetos construyen sus propias historias, pero 
bajo condiciones históricas dadas, aunque los lectores de 
esta idea de Marx, interpretaron que los sujetos no podían 
ser agentes en la construcción histórica, solo podían actuar 
bajo las condiciones contextuales creadas por generaciones 
anteriores, sin embargo, hay que considerar que Marx tenía 
la idea del sujeto transformador de sus condiciones socio-
históricas, a través de sus experiencias (subjetividad) y de la 
práctica humana (acción), lo que conlleva a la construcción 
de una subjetividad práctica.

Sigmund Freud (1856-1939) con su teoría psicoanalí-
tica rompe con los paradigmas tradicionales de la medicina 
y de las disciplinas de las ciencias sociales para comprender 
la constitución subjetiva y objetiva de los sujetos, esta teoría 
trata de explicar estas fuerzas inconscientes que componen 
ciertos comportamientos humanos, es decir, los conflictos 
internos que suceden durante la niñez forman parte de la 
personalidad de los sujetos en su etapa adulta. 

Para el psicoanálisis la naturaleza sexual caracteriza 
como la base del desarrollo individual y social del sujeto, 
por ende, la cultura está ligada a la necesidad de reprimir la 
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naturaleza sexual, la parte sustancial del sujeto es gobernar 
y dominar estos impulsos, por otro lado, la subjetividad cons-
truye la realidad del sujeto y esta realidad contiene dimensiones 
biológicas (producción de instintos) psicológica (producción 
de pulsiones) y social (producción de intersubjetividad). En 
ese sentido, las relaciones intersubjetivas son propuestas 
para el intercambio de experiencias entre sujetos.

En los principios del siglo XX se generó una revolución 
dentro del campo de las ciencias sociales, se realizó una crítica 
a la visión positivista en la generación de conocimiento válido 
para este campo, uno de los primeros pensadores en sentar las 
bases de un cambio de paradigma para comprender las relacio-
nes sociales fue el sociólogo Max Weber (1864-1920) desde su 
campo de estudio, critica a la sociología positivista de Agusto 
Comte, la cual se quería parecer en la epistemología, ontología 
y metodologías a las ciencias naturales.

Todo esto dentro del transcurso de la primera guerra 
mundial y en el contexto de las consecuencias directas e in-
directas de esta, se remarcaban los problemas sociales y cul-
turales de las naciones afectadas por este fenómeno histó-
rico-social, además este cambio de paradigma se reflexiona 
en una época en donde la ideología económica capitalista se 
encontraba solida en la constitución de sociedades indus-
trializadas

En ese sentido, Max Weber desarrolla dentro del campo 
de la sociología un enfoque comprensivo de la realidad social, 
con el objetivo de explicar desde la interpretación de las 
subjetividades de los sujetos los fenómenos sociales, siempre 
teniendo en cuenta que las prácticas culturales están ligadas 
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no solo a una acción individual sino también a una acción 
social, para esto es necesario conocer lo que es la acción y 
acción social para Weber:

Por “acción” debe entenderse una conducta humana 
(bien consista en un hacer externo o interno, ya en un 
omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos 
de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La 
“acción social”, por tanto, es una acción en donde el 
sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido 
a la conducta de otros, orientándose por ésta en su 
desarrollo (Weber, 2002, p. 5).

La acción social se construye en comunidad y en torno 
a acciones individuales que tienen un fin común, se asimilan 
y acomodan en los imaginarios sociales, en otras palabras 
“la acción social (incluyendo tolerancia u omisión) se orienta 
por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, 
presentes o esperadas como futuras” (Weber, 2002, p.18) 
con esto Weber hace referencia a la construcción histórica de 
prácticas sociales y culturales a través de la acción social.

Con todo lo anterior, Weber coloca los primeros cimien-
tos de la construcción de metodologías comprensivas, inves-
tigando, interpretando y comprendiendo la subjetividad de 
los sujetos desde la misma voz de los actores sociales, se 
busca un “tipo de explicación que, para dar cuenta del 
sentido de la acción social, atiende a sus causas sociales 
y no a los motivos psicológicos internos de los individuos” 
(Farfán, 2009, p. 207) las prácticas culturales y los sentidos 
que los sujetos le dan a estas son construcciones intersub-
jetivas e históricas. Además, busca darle a la subjetividad 
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la validez científica, todo este generando un corpus teórico 
comprender la subjetividad como esencia de la construcción 
social de la realidad.

Derivado de las aportaciones de Karl Marx, Hegel y Max 
Weber, entre otros, en 1923 se funda la Escuela de Frankfurt, 
esta se vuelve un espacio de reflexión desde una visión, pos-
tura y conceptos marxistas que conllevan a transformaciones 
de las sociedades, construyendo una postura epistemológica 
denominada sociocrítica, la cual tenía como fin último romper 
las hegemonías tradicionales, esto para generar procesos de 
cambio desde las prácticas de los sujetos que viven sus realida-
des, algunos representantes de esta escuela de pensamiento 
son: Horkheimer, Adorno, Marcurse, Fromm y Habermas, entre 
otros.

Se piensa a la subjetividad como parte fundamental 
para reestructurar estas estructuras hegemónicas, la sub-
jetividad se construye con base en las experiencias de los 
sujetos, aunque están condicionadas a sus propias coyunturas 
contextuales, en donde los mejores agentes para llevar a cabo 
estas transformaciones son los mismos sujetos que sufren 
las realidades y tienen la práctica para politizar la teoría que 
describe su realidad.

Derivado de la influencia de la línea de pensamiento de 
la Escuela de Frankfurt y especialmente de la influencia sobre 
cómo deben estudiarse las subjetividades de los sujetos como 
ente fundamental para entender la construcción de las reali-
dades de Max Weber, diversos académicos repensaron la forma 
de estudiar la subjetividad, por ejemplo, Alfred Schütz (1899-
1959), dentro del análisis de la construcción de la realidad que 
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realiza Schütz, esta es constituida por las experiencias individua-
les y colectivas de las acciones humanas, en otras palabras, la 
realidad es construida por las subjetividades formadas desde la 
individualidad y colectividad social, Schütz menciona que “las 
propiedades objetivas de las realidades socio-históricas están 
basadas en estructuras universales de orientación subjetiva en 
el mundo” (Dreher, 2012, p.98).

De igual manera, bajo las influencias de Weber y 
Schütz, se encuentra la línea de pensamiento de Thomas 
Luckmann y Peter L. Berger sobre la subjetividad de los 
sujetos y como esta construye la realidad, se puede observar 
claramente en su obra La construcción social de la realidad 
publicada originalmente en 1966, en ella, se describe a la 
realidad como parte de fenomenología del mundo vida, y esta 
a su vez es constituida por relaciones intersubjetivas, teniendo 
como fuente principal de construcción a las experiencias de 
los sujetos, por ello, es necesario “crear un vínculo entre las 
estructuras de orientación objetivas, las formas básicas de 
acción intersubjetiva y las propiedades objetivas de las reali-
dades socio-históricas” (Luckmann, 1973 en Dreher, 2012, 
p.98) basándonos en las ciencias empíricas y del conoci-
miento popular.

Herbert Blumer (1900-1987) fue otro pensador de la 
Escuela de Chicago, influenciado por las ideas de Weber y 
Schütz, además, el pretendía comprender como se construye 
la realidad social de los sujetos y con su teoría acuñada entre 
1930 y 1960 el interaccionismo simbólico empezó un acerca-
miento teórico-práctico con el concepto de subjetividad, para 
comprender la realidad es necesario desde su perspectiva 
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darle la importancia a los símbolos y los significados subjetivos 
que los sujetos les confieren a estos.

Blumer con el interaccionismo simbólico parte de la 
idea de que cada sujeto configura su realidad conforme a 
los significados subjetivos otorgados a las objetos físicos, 
metafísicos y sociales de su entorno o contexto que lo han 
formado como sujeto social, unas de las razones principales 
para comprender de esta manera la realidad, es volver objetivo 
y analizable lo subjetivo, entender algo que solo tienen acceso 
los sujetos inmersos en estas estructuras hegemónicas.

Es importante conocer y mencionar que todos estos 
aportes teóricos (Weber, 1921; Schütz, 1940; Luckmann y 
Berger, 1966 y Blumer, 1968) sobre la importancia de estudiar 
y entender a la subjetividad como un elemento fundamental 
en la construcción de la realidad, están situados en periodos 
de conflictos bélicos, la primera (1914-1918) y segunda (1939 
-1945) guerras mundiales, el ascenso al poder de la ideología 
nazi que conllevo al holocausto en donde se realizaron críme-
nes de lesa humanidad, todo esto tuvo consecuencias en las 
nuevas formas de estructuras sociales de convivencia de los 
sujetos en sociedades que se reconfiguraron a partir de estos 
eventos históricos.

Es aquí cuando se rompen los paradigmas tradicionales 
para comprender la construcción de subjetividades e iden-
tificaciones, y es con la institucionalización del campo de 
los Estudios Culturales (EC) con la fundación del Centro 
de Estudios de Culturales Contemporáneos (CCCS por sus 
siglas en inglés) en la Universidad de Birmingham, en un 
contexto de posguerra y en pleno apogeo de la guerra fría, en 
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donde el mundo se dividía en dos ideologías diferentes, los 
primeros trabajos de los EC se realizaron sobre la construc-
ción y reconfiguración subjetiva e identitaria de las nuevas 
juventudes dentro de una comunidad obrera británica. 

En un primer momento dentro de los EC, se comprendía 
la construcción subjetiva desde un paradigma culturalista, 
en dónde este era un proceso intrínseco del sujeto, por ende, 
se volvía una construcción armónica y cada sujeto podía, de 
acuerdo a sus condiciones contextuales generar cierto tipo 
de identificaciones y desde las cuales el sujeto se posicionaba 
en el mundo. Algunos de estos estudios fueron realizados por 
Richard Hoggart (1918-2014), Raymond Williams (1921-1988) 
y un poco alejado de esta concepción armónica de construcción 
de subjetividades y de la realidad esta E. P. Thompson (1924-
1993).

Fue en el periodo de 1968-1979, cuando es Stuart 
Hall (1932-2014) toma la dirección del Centro de Estudios 
de Culturales Contemporáneos, toma fuerza la visión estruc-
turalista en las investigaciones dentro del campo de los EC, 
en el cual la construcción de subjetividades, identidades y 
la misma cultura no son procesos armónicos, sino son un 
procesos llenos de conflictos, negociaciones y relaciones de 
poder que constituyen a los sujetos, algunas influencias que 
tuvieron los EC son de Marx, Althusser, Lévi-Strauss, Saussure 
y Gramsci, entre otros.

De igual forma, para hablar de subjetividades Hall, pone 
especial énfasis en repensar la esencia (subjetividad) de los 
sujetos desde su etnicidad, Hall entiende que la configuración de 
las identificaciones de los sujetos contiene influencias culturales 
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de estas realidades o contextos interrelacionados, sin embargo, 
no se debe pasar por alto la construcción subjetiva desde el 
lugar (localidad) desde donde habla el sujeto, por ello, los sujetos 
se encuentran “étnicamente localizados y nuestras identidades 
étnicas son cruciales para nuestro sentido subjetivo de lo que 
somos” (Hall, 2010, p. 311).

Ligado con la anterior, y poniendo énfasis en las relaciones 
de poder, es necesario tener como referente las aportaciones 
del filósofo francés Michel Foucault (1926-1984) en cuanto 
a la construcción de subjetividades dentro de una sociedad 
de control y vigilancia, en donde existe un poder hegemónico 
cuyo principal objetivo es configurar a los sujetos para que 
sean funcionales en una estructura social baja cierto tipo de 
ideología económica neoliberal.

Desde esta perspectiva, Foucault entiende que “la subje-
tividad es resultado de los mecanismos de normalización en el 
individuo, es decir, de la forma en que los dispositivos discipli-
narios se articulan entre sí y producen un tipo de mentalidad 
congruente con las condiciones culturales existentes” (Aquino, 
2013, p. 261) es por ello que la construcción identitaria y sub-
jetividades de los sujetos se desarrollan a través de procesos de 
gubernamentalidad y biopolíticas, lo que Foucault denomino, 
las tecnologías del yo.

Trasladando la concepción de subjetividad en América 
Latina, y teniendo como referentes a pensadores latinoame-
ricanos contemporáneos del siglo XX y XXI como lo son Jesús 
Martín-Barbero (1937-2021), Walter Mignolo (1941-), Néstor 
García Canclini (1939-), Nelly Richard (1948-), Santiago 
Castro-Gómez (1958-), Alejandro Grimson (1968-) y Eduardo 
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Restrepo, entre otros. Desde sus contextos y respectivas, 
coinciden en la importancia de las relaciones de poder, proce-
sos de contrapoder y resistencia en la configuración y cons-
trucción de las subjetividades de los sujetos socioculturales.

Se tiene una perspectiva decolonial en la configuración 
de las estructuras sociales y las subjetividades de los sujetos, 
es necesario deshacernos de esta hegemonía eurocéntrica, 
se tiene que visualizar estas epistemologías del sur, en otras 
palabras, generar conocimientos desde la identificación de 
los orígenes de las sociedades latinoamericanas, se tiene que 
hacer una genealogía del conocimiento (Foucault, 2002), sin 
olvidar las relaciones de poder que configuran a las subjeti-
vidades de los sujetos.

Siendo más específicos y de acuerdo al objetivo que 
persigue la presente investigación, la cual es dilucidar como 
se están generando subjetividades digitales con base a estas 
coyunturas sociales recientes, por tal motivo, es importante 
conocer y remitirse a los pensadores contemporáneos del 
siglo XXI, como lo son el historiador israelí Yuval Noah Harari 
(1976-) y a la antropóloga argentina Paula Sibilia (1967-) los 
cuales trabajan la construcción de subjetividades de acuerdo 
a las relaciones de poder y las nuevas tecnologías digitales, 
tienen claro que la revolución digital han cambiado las pers-
pectivas tradicionales de construcción del sujeto como ser 
sólido, en cambio las tecnologías digitales generan nuevos 
modos de subjetivación configurando a un cierto tipo de 
sujeto.
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Por ello, el sujeto “parece haber perdido su definición 
clásica y su solidez analógica: en la estera digital se vuel-
ve permeable, proyectable, programable” (Sibilia, 2012, pág. 
10-11), en ese sentido, la era digital se vuelve un punto de in-
flexión en la generación de nuevas subjetividades, por ende, 
los dispositivos tecnológicos se vuelven tecnologías de poder, 
que están ligadas a biopolíticas para la configuración de su-
jetos funcionales a un sistema económico capitalista.

Después de conocer algunos autores que renuevan el 
concepto de subjetividad, desde sus respectivos contextos y 
ámbitos de acción, en el siguiente apartado se va a visualizar 
y describir cómo se constituye la subjetividad de acuerdo a 
diferentes perspectivas, generando procesos de construcción 
identitaria para oponer resistencias y crear contrapoderes 
hacia las estructuras hegemónicas de la realidad social y, 
por último, realizar un esbozo general de lo que son y como 
se construyen las subjetividades con la mediación digital 
durante la actividad académica de los sujetos.

La subjetividad y su construcción

Una de las características principales de los sujetos es su 
autenticidad y capacidad adaptativa, es decir, los seres humanos 
no son seres finitos, ni acabados, están en constantes transfor-
maciones de acuerdo con condiciones contextuales específicas, 
existen conceptos que pueden explicar estas aseveraciones, por 
ejemplo, el concepto de identidad, identificación y subjetividad, 
etc. Este último es el centro de interés de construcción teórica de 
este proyecto de investigación, para Leliwa (2015) la subjetividad 
es “como una disposición interna que el sujeto ha construido 
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de una forma personal y social, a partir de su interacción con el 
entorno inmediato y el entorno ampliado” (p. 39).

La definición anterior hace referencia a que la subjeti-
vidad se construye de forma particular y colectiva, sin embargo, 
se significa de forma intrínseca, esto quiere decir que los propios 
sujetos asimilan, organizan, sintetizan y acomodan la nueva 
información codificada por ellos mismos, por lo cual, ante 
una misma situación dos personas extraen diferentes datos 
o aprendizajes distintos que llegarán a formar parte de su 
subjetividad, como lo expone Ramírez y Anzaldúa (2014) “la 
subjetividad se conforma a partir de la relación de los sujetos 
con la naturaleza, la autoridad y el gobierno de sí mismos” 
(p. 176).

La subjetividad se compone de dos partes de un mismo 
sistema, la parte personal o individual y la colectiva o social, 
refiriéndose a la parte colectiva, el ser humano como ser social 
históricamente ha convivido y progresado en sociedad, estas 
tienen visiones particulares del mundo y han construido sus 
propias normas éticas y morales necesarias para la convivencia 
comunidades de armonía. De la misma forma, han interioriza-
do sus prácticas cotidianas y culturales configurando la con-
formación de sus estructuras sociales, por tal motivo, para 
dilucidar de mejor forma la estructura de un grupo social es 
necesario historizarla.

Por otro lado, el concepto asociado a la parte personal o 
individual en la construcción de subjetividades es la experien-
cia, esta se presenta como un proceso de significación, identi-
ficación e interpretación de los aprendizajes significativos de 
cada momento importante vivido por los sujetos a lo largo de su 
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existencia, estas significaciones son las condiciones principales 
para la constitución de la realidad o realidades (Brah, 2011).

Si bien es cierto que las experiencias pueden ser 
individuales y colectivas, además en la cotidianidad se 
comparten significaciones de ciertas prácticas culturales, 
pero, como ya se ha mencionado, el sujeto significa estas 
experiencias de manera individual, sin quitar las influen-
cias de su contexto sociohistórico, en otras palabras, no 
todas las personas “experimentan el mundo exactamente 
de la misma forma; ni una misma persona lo experimenta 
de la misma forma todo el tiempo. Pero existen nexos de 
unión entre estas «multirrealidades», que proporcionan al 
individuo el sentido de sí mismo” (Brah, 2011, pp. 44-45)

Las experiencias en la construcción de las subjetivida-
des son importantes para comprender las significaciones de 
la realidad o realidades, sin embargo, es menester dilucidar 
el componente emocional contenidas en estas experiencias, 
con esto se quiere decir que, dependiendo de las sensaciones 
significativas generadas en los sujetos dentro de sus distintas 
vivencias tendrán una impacto diferente, en este punto el 
sujeto articulará la información y decidirá si interiorizarla 
y hacerla propia de sus esquemas mentales y culturales o 
desechar esta información por no ser relevante para él ni 
para su desarrollo personal, dentro de esta idea es necesa-
rio comprender que “las emociones son inseparables de toda 
producción subjetiva humana” (Gónzalez, 2008, p. 238) en 
este caso, la subjetividad “se asienta sobre las matrices de 
aprendizaje y éstas son la modalidad con la que el sujeto 
organiza y significa el universo de sus experiencias (Leliwa, 
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2015, p. 39).

La subjetividad es una producción simbólica-emocional, 
en tanto representa visiones de la realidad de los sujetos, 
estas se configuran a través de las experiencias de vida que 
son significadas de acuerdo con las emociones o sentimien-
tos que estas le generan, de igual manera, estas experiencias 
se organizan en estructuras cognitivas y sociales, a su vez, 
se materializan o son observables en el quehacer cotidiano, 
dentro de las prácticas culturales de los sujetos. 

La subjetividad es una cualidad de la constitución de 
la cultura y principalmente de los sujetos que significan 
y resignifican estás prácticas culturales, si bien la realidad 
desde muy temprana edad se configura a través de las rela-
ciones sociales y culturales, es de forma intrínseca donde 
se les confiere ciertos significados a las experiencias vividas 
(Gónzalez, 2012). Por otro lado, “la cultura se presenta como 
un sitio para la producción de subjetividad, pero poniendo el 
énfasis en la experiencia” (Aquino, 2013, p. 265).

Se está de acuerdo con la idea que plantea Aquino 
(2013) porque es cierto que la cultura se vuelve un campo 
de flujos sociales, en el cual se entretejen estas construcciones 
teóricas de la subjetividad, sin embargo, la importancia 
verdaderamente de la cultura como espacio de generación de 
subjetividades radica en el sentido práctico de este, es decir, 
se traduce en las prácticas culturales cotidianas, en ellas 
se observa de forma vivencial lo que se ha mencionado, se 
pueden visualizar con las actitudes, aptitudes, costumbres, 
rutinas diarias, formas de pensar y entender la realidad, entre 
otras. 
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Por otra parte, Stuart Hall reorienta la connotación 
reduccionista del concepto de etnicidad en la construcción 
subjetiva del sujeto y de la estructura social de la realidad, 
el significado que mayormente se le adjudica al término de 
etnicidad se sobreentiende que se está hablando de pueblos 
étnicos, de poblaciones indígenas, los cuáles son los únicos 
que contienen la idea de originalidad y conservan sus rasgos o 
prácticas culturales intactas y pueden preservarlos, en cam-
bio, los sujetos “modernos” pierden su esencia conforme la 
construcción de subjetividades bajo estímulos en contextos 
transculturales. Por tal motivo, para Hall (2010):

El término etnicidad reconoce el lugar que juega la 
historia, el lenguaje y la cultura en la construcción de 
la subjetividad y de la identidad, al igual que el hecho de 
que todo discurso está localizado, posicionado, situado, 
y de que todo conocimiento es contextual. (p. 310)

Esta idea de Hall, hace referencia a que todos los sujetos 
tienen etnicidad, no hace distinción si son de comunidades 
indígenas o de zonas urbanizadas o sujetos configurados por 
estímulos transculturales, cada sujeto tiene una construc-
ción subjetiva e intersubjetiva que está ligada a contextos 
específicos, la concepción de la realidad siempre estará acorde 
a la ideología, los valores, subjetividades y significados de 
prácticas cotidianas de la cultura de origen, incluso si se han 
adoptado algunas prácticas culturales de sociedades distintas 
a las de los sujetos.

Es importante “el reconocimiento de que todos hablamos 
desde un lugar particular, desde una historia particular, 
desde una experiencia particular, una cultura particular, sin 
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que tal posición nos condicione como “artistas étnicos” o 
cineastas (Hall, 2010, p. 311). Por lo anterior, la construc-
ción subjetiva e identitaria sufre transformaciones, si bien el 
territorio y la cultura de origen dan un sentido de pertinen-
cia, estás no encadenan para recibir estímulos culturales de 
otras sociedades, de tal manera que “las personas y los 
símbolos no pueden asociarse de modo simplista a un terri-
torio determinado” (Grimson, 2011, p. 61), esto quiere decir 
que ya no es necesario estar físicamente en una sociedad 
distinta a la de origen para que sus prácticas culturales tengan 
injerencia en la construcción de subjetividades e identidades 
en sujetos externos.

Se puede decir que pasamos “de un mundo multicultural 
-yuxtaposición de etnias o grupos en una ciudad o nación- 
pasamos a otro intercultural globalizado” (Canclini, 2004, p. 
14), con se quiere decir que el proceso de globalización ha 
coadyuvado en la construcción subjetiva e identitaria del 
sujeto al recibir estímulos culturales de otras sociedades, a 
las cuales el sujeto posicionado en un discurso desde su etni-
cidad siempre está bajo su influencia de estas. 

Por ello, el proceso de globalización se puede entender 
como “aquellos procesos que operan a escala global, los cua-
les atraviesan fronteras nacionales, integrando y conectando 
comunidades y organizaciones en nuevas combinaciones de 
espacio-tiempo, haciendo que el mundo, en la realidad y la 
experiencia, esté más interconectado” (Hall, 2010, p. 387) o 
como dicen los intelectuales latinoamericanos el proceso de 
mundalización coadyuva en el proceso de construcción identi-
taria y subjetiva de los sujetos, es inconcebible pensar en una 
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cultura pura, sin influencias culturales de otras sociedades.

El proceso de mundialización conlleva muchos conflic-
tos, sociales, económicos, políticos y culturales, con ello, se 
transformó el viejo ideal antes mencionado de visualizar a las 
sociedades, comunidades o culturas como esferas aisladas 
en donde pensar que un sujeto podía construir subjetivi-
dades con influencias culturales externas era totalmente in-
conmensurable. La mundalización es un punto de inflexión 
en la construcción de subjetividades e identidades culturales 
(Castells, 2009; Welsch, 2011; Appadurai 2001) en este sen-
tido, “las identidades culturales no son inherentes, definidas 
o estáticas: son dinámicas, fluidas, y construidas situacio-
nalmente, en lugares y tiempos particulares”. (Wright, 2004, 
p. 130 -131)

La ideología de la mundialización caracteriza a las cul-
turas dentro de un modelo de compenetraciones y entrelaza-
mientos, dejando de lado la metáfora de esferas, cambiándolo 
por redes, por lo tanto, las culturas no deben ser vistas como 
entes homogéneos ni separados, en gran parte se mezclan 
en procesos de hibridación (Welsch, 2011; Castells, 2009). 
Por consiguiente, todas las culturas son híbridas; ninguna 
es pura; ninguna es idéntica con un pueblo puro, por ello, la 
construcción subjetiva e intersubjetiva siempre tiene influencia 
de los contextos locales y globales en donde el sujeto se 
desarrolla.

En este sentido, es necesario comprender que para la 
construcción de subjetividades e identificaciones de los sujetos 
es necesaria una relación dialógica con el otro, y desde ese 
reconocimiento se constituirán procesos constitutivos del 
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sujeto, esta otredad se describe con el concepto del exterior 
constitutivo, y “lo que llamamos “el yo” [“the self”] está consti-
tuido desde y por la diferencia, y permanece contradictorio, 
y que las formas culturales, de manera similar, nunca son 
completamente cerradas o “suturadas”. (Hall, 2010, p. 89).

De tal manera, el exterior constitutivo distingue que 
existen subjetividades e identidades diferentes a las que conoce 
el sujeto, al mismo tiempo, el sujeto reconoce que estas otras 
subjetividades son importantes para constituirse a sí mismo 
y a su identidad cultural porque reconoce su etnicidad, 
sabiendo desde que discurso, posición histórica, cultural y 
política está hablando, además desde la otredad, el sujeto 
puede visualizar lo que no lo identifica, esto gracias a las 
diferentes identidades encontradas, porque “la identidad es 
también la relación del Otro hacia el uno mismo” (Hall, 2010, 
p. 344).

Con todo lo anterior expuesto, es de vital importancia 
dejar de lado los discursos reduccionistas y conservadores en 
la construcción de subjetividades, en donde se piensa que las 
prácticas culturales locales han sido destruidas o profanadas 
por las influencias globales y por ese motivo se le confiere una 
connotación destructiva a la globalización. 

En este punto se debe dejar en claro dos reflexiones impor-
tantes, la primera es que este proceso de globalización se piensa la 
mayor parte del tiempo desde un ámbito económico, lo que sesga 
todas las implicaciones que conlleva este proceso, el otro punto es 
que se ha naturalizado y asimilado tanto la ideología homogenei-
zante de la globalización que el sujeto no se da cuenta es imposible 
pensar a una cultura como pura o sin influencias externas.
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Por ello, se debe entender que los limites étnicos se 
flexibilizan, las fronteras entre lo local y global se vuelen 
cada vez más porosas, y se configuran las subjetividades e 
identidades de las juventudes, entrenando y saliendo de su 
cultura hacia otras las veces sean necesarias, construyendo 
nuevos modos de subjetivación, a estos procesos se le deno-
mina identidades transculturales, en otras palabras, se defi-
niría como culturas glocales (Zebadúa, 2011). Estos procesos 
identitarios contienen luchas y resistencias por parte de los 
actores sociales. La subjetividad y la identidad son “transfor-
mada continuamente con relación a los modos en que somos 
representados o interpelados en los sistemas culturales que 
nos rodean” (Hall, 2010, p. 365).

Se siente afinidad a la reflexión de Le Bot (2006) en la 
cual menciona que, en el proceso de construir las subjetivida-
des e identidades transculturales, la cultura de origen nunca 
se olvida por completo, sino que se transforma con relación 
a otras prácticas culturales, y en algunos casos, puede servir 
para afianzar y enaltecer la cultura originaria -el mexicano 
se siente más mexicano- aunque se sabe que la hibridación 
forma parte de todas las culturas.

Como bien se menciona, la cultura de procedencia 
nunca se olvida, sino que se interioriza y se va transformando 
en conjunto de los estímulos culturales externos que confi-
guran al sujeto. Además, como ya se mencionó, los sujetos 
siempre discursarán desde una posición específica, desde su 
lugar de origen, en otras palabras, desde su etnicidad, esto 
no significa que se tiene que caer en un pensamiento radical, 
en donde lo “étnico” es la respuesta a los dilemas identitarios. 
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Para comprender las construcción subjetiva e identitaria de 
grupos sociales es necesario apropiarse de estos estímulos, 
y “para entender a cada grupo hay que describir cómo se 
apropia y reinterpreta los productos materiales y simbólicos 
ajenos” (Hall. 2010, p. 21) siempre sin perder la noción de la 
etnicidad.

Hasta el momento en la comprensión del concepto de 
subjetividad, pareciera que es una construcción armónica 
y que los sujetos no ponen resistencia en estos procesos 
de intercambio cultural, sin embargo, para llegar a vislum-
brar la construcción de subjetividades digitales, es inevitable 
comprender que la generación de subjetividades no es un 
proceso armónico, ni que los sujetos tienen pleno control de 
este procedimiento, sino que existen mecanismos de poder 
que interpelan al sujeto y lo configuran para reproducir un 
sistema o estructura social, donde un poder hegemónico 
implementa estrategias biopolíticas desde la gubermentali-
dad contenidas en instituciones sociales para configurar a 
los sujetos.

Pensar la construcción de las subjetividades desde 
las relaciones de poder, tiene su complejidad, debido a que 
el sujeto tiene que comprender cómo ha sido configurado y 
cuáles son las estrategias utilizadas para la normalización 
de sus costumbres y prácticas culturales, lo que denomi-
na Michael Foucault “tecnologías del yo”, estas tecnologías 
son una herramienta teórica-práctica fundamental para el 
comprender el proceso de generación de subjetividad, y sobre 
todo para comenzar a cuestionarse ¿Qué tanta libertad se tiene 
para constituirse como sujeto ? y preguntarse siempre ¿Qué 
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tipo de sujetos están formando para la sociedad actual?. 

Las relaciones de poder, las tecnologías del yo, la normali-
zación, y el adoctrinamiento, son conceptos que están relacio-
nados con la construcción de subjetividades, lo cuales serán 
atendidos, reflexionados y debatidos dentro del discurso que 
el autor del presente escrito pretende realizar y en donde se 
explica cuál es la relación entre subjetividad y las relaciones 
de poder.

En este sentido, lo principal es comprender qué son las 
relaciones de poder, las cuales son “la capacidad relacional 
que permite a un actor social influir de forma asimétrica en 
las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorez-
can la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene 
el poder”. (Castells, 2009, p. 33). 

Es importante comprender que el poder no es un atri-
buto sino una relación y donde existe una dominación es 
posible aplicar resistencia y contrapoderes, cuando no existe 
posibilidad de resistencia, ya no se puede hablar de una re-
lación social, sino de barbarie.

Es importante realizar la siguiente aclaración, para 
Foucault no existen personas que tengan poder y otras no, 
para él todas las personas están entrelazadas en múltiples 
relaciones de poder, y aún las personas de clases subalter-
nas ejercen un poder, porque todos los individuos son “un 
efecto del poder y, al mismo tiempo, es su transmisor: el poder 
transita por el individuo al que ha constituido” (Foucault, 
2019, p. 240). En otras palabras, el poder debe ser visto de 
manera heterárquica y no jerárquica, el poder no funciona 
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en forma de cascada, sino en formas horizontales, porque “el 
poder, al menos en cierta medida, transita por nuestro cuerpo, 
lo atraviesa” (Foucault, 2019, p. 240).

De igual forma en las relaciones de poder existen procesos 
de negociación y un grado de aceptación de la dominación 
por parte de los sujetos subalternizados, esto se debe a las 
estrategias (De Certeau,1996) que utiliza la figura que osten-
ta el poder hegemónico, utilizando una extrema racionaliza-
ción de la violencia tanto físico como simbólica y legitimando 
su poder mediante procesos estabilizadores, los cuales tienen 
como propósito que los subalternizados naturalicen las condi-
ciones construidas históricamente por el poder hegemónico 
(Foucault, 2012; Castells, 2009). Utilizando como arma funda-
mental la ideología, la cual es vista como: 

Un sistema de valores, creencias, y representaciones 
que autogeneran necesariamente las sociedades en 
cuya estructura haya relaciones de explotación a fin de 
justificar idealmente su propia estructura material de 
explotación, consagrándola en la mente de los hombres 
como un orden natural e inevitable o quidditas del ser 
humano. (Silva, 1978, p. 19)

Desde esta definición de ideología esta es vista como 
una falsa conciencia, la cual tiene como propósito legitimar las 
prácticas culturales buenas o malas, dentro de una estructu-
ra social y configurar a cierto tipo de sujeto para que repro-
duzca las tradiciones, costumbres y prácticas culturales de 
una sociedad específica, en contraposición o resistencia a esta 
ideología dominante, se encuentra el concepto de conciencia, 
el sujeto para poder vislumbrar, dilucidar o comprender la 

Capítulo I. Construcción de subjetividades en la era digital



52

realidad en la que vive, es necesario que tome conciencia de 
su contexto histórico-social y necesita deconstruirlo, solo así 
podrá oponer resistencia ante los estímulos ideológicos que 
interpelan su accionar., es importante conocer que la “exis-
tencia de la ideología es material “porque está inscrita en las 
prácticas” (Hall, 2010, p. 203).

Se debe pensar a la ideología como posibilitadora de 
sentido o en su caso como generadora de verdades en la 
construcción de realidades y no solo visualizarla meramente 
como algo coercitivo, porque si la “única función del poder 
fuera reprimir, si este trabajara solo en la modalidad de la 
censura, la exclusión, el bloqueo, la represión (..) a la manera 
de un gran superyó, si solo se ejerciera de una forma negati-
va, sería muy frágil”. (Foucault, 2019, p. 171), teniendo como 
ejemplo de esto a la revolución rusa que llevo derrocamiento 
del régimen zarista imperial, en donde el poder del estado 
únicamente se representaba en la represión utilizando como 
herramienta a la milicia.

Para la explicación de esto se utiliza el concepto 
gramcsiano de hegemonía, esta se da cuando las facciones 
que están detrás de un poder de estado no solo dominan, 
sino también dirigen, cuando tienen el consentimiento de las 
clases subalternizadas, es decir, cuando tiene la aprobación 
de gobernar a través de la legitimación de su poder. Por con-
siguiente, la “hegemonía” depende, por tanto, de una combi-
nación de fuerza y consentimiento”. (Hall, 2010, p. 238)

Después de dilucidar estos conceptos fundamentales del 
pensamiento focultiano que se necesitan para comprender, en 
un primer momento cómo se relaciona la construcción de sub-
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jetividad con las relaciones de poder, en el siguiente momento 
es necesario comprender como el concepto de tecnologías del 
yo puede explicar la construcción del sujeto en una sociedad de 
vigilancia y disciplinaria, en ese sentido, para Michael Foucault 
las tecnologías del yo son: 

Los procedimientos que en cada momento histórico se 
les propone o prescribe a los individuos para fijar su 
identidad, conservarla o transformarla en razón de un 
cierto número de fines, y esto gracias a las relaciones 
de dominio de sí, sobre sí, o de conocimiento de sí por 
sí mismo. (Aquino, 2013, p. 262) 

Lo primero que se puede dilucidar es que el sujeto es 
una producción o fabricación sociohistórica, a través de la 
historia una las funciones principales del poder hegemóni-
co es mantener una estructura social funcional, para esto 
es necesario tener control de la producción de los sujetos, 
esto se pretende a través de biopolíticas, estas son definidas 
como “un tipo de poder que apunta directamente a la vida 
y es fundamental para el desarrollo del capitalismo, ya que 
su objetivo consiste en producir fuerzas, hacerlas crecer, or-
denarlas y canalizarlas, en vez de obstruirlas o destruirlas”. 
(Sibilia, 2012, p.124).

La construcción de subjetividades e identidades de los 
sujetos están interpeladas por el tipo de estructura social a 
la cuál pertenecen, por ello, el control se basa en la domi-
nación del cuerpo de los sujetos, pensando al cuerpo como 
un dispositivo epistémico, por el cual se pueden configurar 
y moldear al sujeto que necesita el poder hegemónico para 
mantener el status quo, a “estos métodos que permiten el 
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control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garan-
tizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una 
relación de docilidad-utilidad, es a lo que se puede llamar las 
“disciplinas” (Foucault, 2002, p. 141)

Un punto importante es la docilidad, en ese sentido, la 
disciplina fabrica o configura cuerpos sometidos y entrena-
dos, en dónde “es dócil un cuerpo que puede ser sometido, 
que puede ser utilizado, que puede ser trasformado y perfec-
cionado” (Foucault, 2002, p. 140), un cuerpo dócil es mucho 
más fácil de controlar que uno cuerpo liberal, cognoscente, 
que esté atento a sus condiciones contextuales y reflexioné 
acerca de las relaciones de poder que lo interpelan. A su vez, 
los sujetos se construyen o configuran en sociedades dis-
ciplinarias y de vigilancia, en donde el cuerpo de un sujeto 
es útil cuando es productivo y sometido a la vez, “en parte, 
somos nosotros quienes estamos siendo “refabricados” (Hall, 
2010, 488).

Las disciplinas, las estrategias biopolíticas y demás 
dispositivos normalizadores, configuran procesos nuevos y 
únicos de subjetivación, en donde se constituyen y moldean 
las subjetividades de los sujetos, de acuerdos a las condicio-
nes contextuales y a las coyunturas históricas determinadas. 
En estos procesos de subjetivación los sujetos configuran un 
sentido intrínseco, de acuerdo con sus experiencias 

Derivado de esto, se hace clara la crítica que muchos 
autores (Foucault, Hall, E.P. Thompson, entre otros) han 
realizado ante esta concepción tradicional del sujeto, aquella 
que caracteriza a un sujeto dotado plenamente de conciencia, 
con una identidad estable y lo coloca como el principal y único 
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agente transformador de su realidad en procesos comunica-
tivos sin que haya procesos de lucha, aceptación y negación.

En ese sentido, con todo lo mencionado y explicado en 
este apartado, se comulga con la idea de que “la conforma-
ción de cuerpos y subjetividades siempre ha sido un proceso 
dinámico, fruto de intensas luchas en las redes de poder, con 
diversos intereses y fuerzas enfrentándose sin cesar” (Sibilia, 
2012, p. 94).

La construcción de subjetividades en los sujetos es un 
proceso de luchas y conflictos, se pretende llegar a la idea 
de gobernarse así mismo, es aquí cuando la subjetividad se 
torna fundamental, esto pasa solamente cuando el sujeto 
cognoscente realiza una reflexión y se percata de como está 
siendo moldeado o construido como un sujeto funcional para 
la estructura social a la cual pertenece. Además, es conscien-
te de algunas de sus prácticas culturales, subjetividades e 
identificaciones están siendo interpeladas por una ideología 
dominante, a través de mecanismos de normalización y 
tecnologías de poder que son aprendidos y reproducidos en 
las redes digitales.

En ese sentido “para Foucault las prácticas, los discursos 
a través de los cuales uno se relaciona con uno mismo, cons-
tituyen las “tecnologías del yo”, o sea “estructuraciones más o 
menos estables de saberes y haceres sobre el yo”(Leliwa, 2015, 
p. 40). Es decir, las tecnologías del yo es una herramienta teó-
rica que coadyuva al sujeto para comprender las relaciones de 
poder en las que está siendo configurado y lo están interpelando 
para generarle subjetividades y un sentido de realidad.
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La utopía de las relaciones de poder dentro de las ciencias 
sociales sería el poder “construir una sociedad en la que los 
sujetos produzcan sus subjetividades sin la mediación, conta-
minación y control de algún dispositivo. (Medina, 2017, p. 
160)” una sociedad en donde los sujetos tuvieran pleno 
control de la construcción subjetiva e identidad, sin embar-
go, es algo casi imposible de pensar, debido a que siempre 
habrá conflicto de intereses dentro de una comunidad, por 
ello, es necesario que los sujetos reflexionen sobre las con-
diciones sociohistóricas de su conformación como sujetos 
y entender como estas coyunturas y poderes influyen en la 
construcción subjetiva e identitaria de ellos.

Para comprender la construcción de subjetividades 
digitales es necesario comprender y entender el debate so-
bre las confusiones del dualismo subjetividad-identidad, si 
deben ser visualizados o pensados como entes separados o 
como parte de un mismo sistema, por ello, es imprescindible 
comprender la relación existente entre estos dos conceptos.

Identidad y subjetividad ¿conceptos entrelazados o 
separados?

Para dilucidar de forma holística estos constructos teó-
ricos en la formación de los sujetos y de sus prácticas cultu-
rales, es ineludible realizar una reflexión tanto teórica como 
personal en torno a esta dicotomía, primeramente, para este 
análisis se comparará a la subjetividad con la identidad. 

En primer lugar, se definirá cada uno de ellos y se 
mencionarán los rasgos diferenciadores entre sí, esto para 
dar lugar a la comprensión de los vínculos entre estos conceptos 
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y visualizar si son parte de un mismo sistema de interpretación 
y explicación de las estructuras sociales, culturales, políticas, 
económicas, entre otras.

Es importante generar una idea y esquema mental de 
la definición de identidad, para Szurmuk y Mckee (2009) las 
identidades son “los rasgos que caracterizan a los miembros 
de una colectividad frente a los otros que no pertenecen a 
la misma y, por otra, a la conciencia que un individuo tiene 
de ser él mismo y, entonces, distinto a los demás” (p. 140). 
Esta definición es muy interesante y pertinente, estos auto-
res mencionan un rasgo fundamental para la comprensión 
de este concepto, ellos identifican que se trata de una cons-
trucción colectiva, es decir, los sujetos forman su identidad 
en relación con otros, teniendo un sentido de pertinencia y 
acuerdos implícitos con un grupo especifico de sujetos, compar-
tiendo rasgos identitarios comunes.

Por otro lado, la subjetividad es un proceso de significa-
ción de las experiencias vivenciales del sujeto que esencial-
mente se realiza de forma individual e intrínsecamente, para 
Leliwa (2015) la subjetividad es “el conjunto de características 
peculiares que hacen del ser humano, un sujeto único e irre-
petible, una persona autónoma con pensamientos, deseos, 
intereses, voluntad propia” (p. 39), de igual forma “la sub-
jetividad describe los puntos de adhesión desde los cuales 
experimentamos el mundo” (Grossberg, 1996, como se citó 
en Aquino, 2013, p. 266), es decir, a través de estas cons-
trucciones subjetivas los sujetos tienen diferentes visiones o 
perspectivas de la realidad, dependiendo de su clase social, 
género y momento histórico, lo que significa la existencia de 
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este sentido de exclusividad y singularidad de los sujetos, 
debido a que no existen experiencias iguales. 

Otra característica que diferencia a la subjetividad 
con la identidad es la solidez o fragilidad de las experiencias 
que forman parte de la esencia del sujeto, por ejemplo, en 
la construcción de las subjetividades se forman un vínculo 
sólido, debido a que son las bases para la interacción del 
sujeto con su entorno inmediato, con esto no se quiere dar a 
entender que son estructuras inamovibles, sino todo lo con-
trario, son dinámicas, “la subjetividad por consiguiente, no 
está unificada ni fija, sino fragmentada y en constante pro-
ceso” (Brah, 2011, p. 150), en constante construcción, sin 
embargo, la esencia permanece intacta, se van acomodando 
nuevos aprendizajes de distintas experiencias vividas. 

En el caso de la identidad o identidades son “puntos de 
adhesión temporaria a las posiciones subjetivas que nos cons-
truyen las prácticas discursivas” (Hall, 1996/2003, p. 20), esto 
hace referencia que las identificaciones son construcciones poro-
sas y frágiles, dependen y toman prestados estímulos culturales 
externos para que el sujeto pueda constituir su identidad, en 
este caso, como la identidad depende de estímulos externos, 
esta tiene mucha adaptabilidad, plasticidad y se vuelven frag-
mentadas, todo esto genera incertidumbre en el desarrollo de 
los sujetos. Hoy día, los jóvenes tienen la posibilidad de for-
mar sus identidades con mayores estímulos culturales, esto es 
debido al proceso de globalización y la consecuente apertura 
cultural de las fronteras, sin embargo, esto puede acarrear 
consecuencias negativas en la fragilidad de las identidades 
como lo expone Stuart Hall (1996/2003):
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El concepto acepta que las identidades nunca se uni-
fican y, en los tiempos de la modernidad tardía, están 
cada vez más fragmentadas y fracturadas; nunca son 
singulares, sino construidas de múltiples maneras a 
través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, 
a menudo cruzados y antagónicos (p. 17)

Después de reflexionar acerca de las diferencias de estos 
conceptos, se puede decir que el contraste más grande de la 
dicotomía subjetividad-identidad, es que mientras la primera 
se construye a través de las experiencias tanto individuales 
como sociales, centrándose principalmente en como el sujeto 
asimila, acomoda y significa estas experiencias de forma 
intrínseca y con ello forma esquemas cognitivos fundamen-
tales para la concepción de realidad del sujeto, por el otro 
lado, la identidad es preponderantemente colectiva, tienen 
que ver con la identificación que tiene el sujeto con ciertos 
grupos sociales con los que comparte una visión del mundo, 
prácticas sociales y culturales.

Derivado de lo anterior, es evidente que la subjetividad 
e identidad tienen concepciones diferentes y variadas, sin em-
bargo, estos dos conceptos son interdependientes, esto quiere 
decir que forman parte de un mismo sistema para interpretar 
las prácticas culturales y la realidad, si bien la construcción 
de subjetividades es un proceso profundo y complejo porque 
significan las experiencias que dotan de sentido la existencia 
de los sujetos y además explican cuestiones específicas de la 
realidad individual y social. 

A su vez las subjetividades son las bases para generar 
identidades o mejor dicho identificaciones, puesto que en la 
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estructura cognitiva de los sujetos ya saben cuáles son los 
rasgos o componentes culturales con los que cada sujeto se 
identifica, por ello, construirá su identidad junto a grupos 
sociales que sean afines a las subjetividades construidas a lo 
largo de su vida. 

Es necesario darle la importancia en los procesos de 
construcción subjetiva a los sujetos, a su vez es inevitable 
comprender la posibilidad de agencia de los sujetos, aunque 
estos estén agarrados e introducidos en estructuras sociales 
tienen las herramientas y capacidades necesarias para sig-
nificar o resignificar su realidad porque “el sujeto no es una 
esencia ni una sustancia invariante y universal sino la forma 
con la que el ser humano se configura en un lugar y en una 
época histórica determinada” (Ramírez y Anzaldúa, 2014, p. 
173).

En ese sentido, se tiene que traer al debate la idea de es-
tructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu (1987/2000) 
en esta concepción distingue que existen dos articulaciones 
dialécticas que conforman una estructura social, una obje-
tivista, esto quiere decir que existen estructuras objetivas, 
estas se fueron construyeron sin depender de las conciencias 
y voluntades de los agentes, existe un mundo social, y no 
solo simbólico, por otro lado, existe la parte subjetiva, que 
son los esquemas de percepción, conocimiento y acción de 
las prácticas sociales, lo que Bourdieu llamó habitus.

Lo anterior expuesto se puede resumir con la idea de 
agencia de Marx, para él, el sujeto construye su realidad, de 
acuerdo a las experiencias y significado que le confiere a sus 
prácticas culturales (parte subjetiva), es decir, es un ente 
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transformador de construcción sociohistórica, pero, al igual, 
el sujeto debe desarrollarse bajo condiciones históricamente 
dadas (parte objetiva), por tal motivo, de igual forma que las 
identificaciones, las estructuras sociales no son entes inmó-
viles, sino que tienen una historicidad y se van construyendo 
por las coyunturas políticas, culturales, económicas y socia-
les, a través de las prácticas cotidianas y los esfuerzos de 
los sujeto que conforman la sociedad o comunidad, en otras 
palabras, son estructuras que están estructurándose.

Por ese sentido, se debe entender a los sujetos como 
agentes que tienen la capacidad trasformar sus prácticas y 
estructuras socioculturales, esto se da porque la construcción 
de subjetividades es un proceso inacabado, se van modifi-
cando conforme a las experiencias individuales y colectivas. 

Para cumplir con los objetivos planteados en esta inves-
tigación y después de este bagaje teórico acerca de la construc-
ción de la subjetividad, es necesario dilucidar la construcción 
de subjetividades digitales, esto se desarrollará en el siguiente 
apartado.

¿Qué son las subjetividades digitales?

Las innovaciones en el campo de las tecnologías digitales 
han transformado muchas prácticas sociales y culturales del 
ser humano, una de ellas han sido las condiciones sociocul-
turales en donde los sujetos están construyendo sus subje-
tividades e identidades. Debido a que las nuevas tecnologías 
digitales abren las posibilidades de generar otro tipo de 
socialidad, es decir, nuevas formas de interactuar dentro de 
una estructura social que está en procesos de cambio y que 
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al mismo tiempo tiene una gran influencia en la construcción 
subjetiva e identitaria de los sujetos.

Las construcciones de subjetividades digitales hacen 
referencia a cómo los sujetos están reconfigurando sus conoci-
mientos, habilidades e identidades interpelados por dispositivos 
tecnológicos que regulan la socialización entre comunidades.

Si bien los jóvenes son los que más están perceptibles 
y predispuestos a convivir y construir subjetividades e identi-
dades a través de las dispositivos tecnológicos, sin embargo, 
los adultos son capaces de generar conocimiento y habilida-
des digitales, a través de los mismos dispositivos, esto debido 
a que “las subjetividades y los cuerpos contemporáneos se 
ven afectados por las tecnologías de la virtualidad y de la 
inmortalidad, y por los nuevos modos de entender y vivenciar 
los nuevos límites espaciotemporales que estos recursos 
inauguran” (Sibilia, 2012, p. 42), es decir, todos los sujetos 
son interpelados por las tecnologías, desde un niño de 6 o 
7 años, hasta una adulto mayor de 80 años, cada uno a su 
manera tiene experiencias con la era digital.

La aparición de estos dispositivos tecnológicos amplía 
o limitan (depende desde que visión se observe a las tecnologías) 
las interacciones sociales, las cuales se encuentran en 
etapas de resignificación, sin embargo, se está en un proceso 
en donde se empiezan a naturalizar las consecuencias de la 
revolución digital (Medina, 2017), es decir, como las tecnologías 
están en la cotidianidad pareciera que siempre han existido 
y ya no se puede imaginar un mundo sin ellas, esto se debe 
a la potencialización que le otorgo el fenómeno de la globali-
zación y es “así como las redes globales de telecomunicación 
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y sus diversos aparatos de conexión ofrecen acceso a las 
novedosas “experiencias virtuales”, dispensando la organici-
dad del cuerpo, la materialidad del espacio y la linealidad del 
tiempo (Sibilia, 2012, p. 40).

De igual forma es necesario reflexionar acerca de cómo 
las tecnologías nos están interpelando en la construcción 
subjetiva e identitaria dentro de una sociedad que se rige 
bajo una ideología económica neoliberal, por ello, el poder 
hegemónico busca estrategias para utilizar los dispositivos 
tecnológicos para seguir configurando o construyendo cuerpos 
dóciles que sean productivos y funcionales a la estructura 
social objetiva, de esta manera, “las sociedades industria-
les desarrollaron toda una serie de dispositivos destinados a 
modelar los cuerpos y las subjetividades de sus ciudadanos, 
con el fin de extraerles el mayor provecho posible” (Sibilia, 
2012, p. 18).

Es por ello que las herramientas tecnológicas pueden 
servir tanto a los subalternos como a la estructura social he-
gemónica, pueden ser utilizadas y pensadas como dispositivos 
de poder o como dispositivos de la esperanza, pueden coadyu-
var a imponer y legitimar una ideología, o pueden contribuir 
a la generación y liberación de la conciencia de los sujetos, 
como investigadores de los Estudios Culturales se debe tener 
una postura crítica ante estas herramientas tecnológicas, una 
sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta 
de redes activadas por tecnologías digitales de la comunica-
ción y la información basadas en la microelectrónica. (Cas-
tells, 2009, p. 50-51), el poder de una sociedad en red es la co-
municación y las herramientas tecnológicas para su difusión.
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Sin lugar a dudas, existe una falsa sensación de tener 
subjetividades e identidades estables y únicas, aunque para 
mantener el statu quo de la estructura social vigente, utilizan 
como herramientas a las tecnologías digitales para formar 
genéricamente a un sujeto, es decir, miran a los sujetos como 
productos similares a una cadena de producción, cortados 
con el mismo molde, de acuerdo a las tendencias del mercado 
y otros factores que imponen las condiciones contextuales 

La construcción de subjetividades digitales tiene su 
zona de interacción en el ciberespacio el cual es el “nuevo 
medio de comunicación que emerge de la interconexión 
mundial de los ordenadores. El término designa no solamen-
te la infraestructura material de la comunicación numérica, 
sino también el oceánico universo de informaciones” (Lévy, 
2007, p.1), entendiendo como ordenadores, a cualquier dispo-
sitivo con acceso a la red, formando grandes comunidades 
con prácticas culturales, se debe comprender lo que Aguilar 
y Said (2010) exponen acerca de la construcción de las identi-
dades y subjetividades de los sujetos

Se construyen en torno a los nuevos escenarios virtua-
les que irrumpen y cobran tanto valor y vigencia como 
los espacios reales en los que las sociedades estaban 
acostumbradas a establecer sus relaciones desde el 
contacto físico y la mediación tecnológica limitada a 
procesos comunicativos tradicionales (cartas, teléfono, 
etcétera). (p. 204).

Es interesante pensar a este ciberespacio como el nuevo 
panóptico de Bentham, en el cual ya no se necesitan el ideal 
de muros o de las torres de vigilancia de las instituciones de 
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encierro o vigilancia, instituciones como el cuerpo de policía, 
la iglesia o la escuela, aunque en la estructura estos elemen-
tos son importantes, con la aparición del ciberespacio, los 
mismos sujetos se vuelven vigilantes entre ellos mismos, con 
la aparición de las redes sociales de comunicación y la WWW 
(World Wide Web), la privacidad en su concepción clásica 
quedo obsoleta, la sociedad de vigilancia sigue más viva que 
nunca.

Es necesario reflexionar sobre las influencias de los 
espacios no-virtuales hacia el espacio virtual y viceversa, con 
esto se quiere decir que, si algo del espacio no-virtual (reali-
dad física) afecta al sujeto, esto se verá reflejado en el ciberes-
pacio, en donde se vuelve como un refugio, este se convertirá en 
un mecanismo de liberación. Por otro lado, lo que pasa en el 
ciberespacio puede tener influencia en el espacio no-virtual, 
como construir lazos sentimentales con amigos o alguna 
pareja, algo que comenzó en un espacio virtual, se traspasa 
a un contacto cara a cara.

Dentro de esta reflexión es pertinente dilucidar que los 
sujetos configuran y reconfiguran sus subjetividades e identi-
dades a través de procesos de subjetivación, las cuales se van 
reestructurando de acuerdo con las condiciones contextuales 
de la época, es importante comprender la “constitución histó-
rica de la subjetividad como una complejidad de posiciones y 
determinaciones sin una esencia verdadera o estática, siem-
pre abierta e incompleta”. (Escobar, 1999, p. 279).

Una de las ideas principales de este trabajo es compren-
der que el sujeto es un ser histórico, es decir, se va constru-
yendo a través sus experiencias derivadas de coyunturas 
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contextuales, se debe tener “consciencia de que las identi-
dades nunca se completan, nunca se terminan, que siempre 
están como la subjetividad misma: en proceso” (Hall, 2010, 
p. 320). Aunque si bien es cierto que las subjetividades no 
son estáticas, siempre serán las bases para que un sujeto se 
constituya como tal, las nuevas experiencias se acomodan y 
se asimilan en las estructuras cognitivas, dando paso a una 
transformación identitaria del sujeto.

Se debe tener claro que un “sujeto se va constituyendo 
como tal a partir de complejos procesos de transformaciones, 
de experiencias singulares, siempre en relación con el medio 
social y cultural, y hoy más que nunca, en procesos en los 
cuales está implicada la tecnología” (Leliwa, 2015, p. 38), en 
donde las tecnologías digitales forman parte de la cotidianidad 
generando significados a través de las experiencias de los 
sujetos con estas.
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Capítulo II. La pandemia covid-19 y la reconfiguración 
de subjetividades y prácticas culturales con el uso del 

ciberespacio

Este capítulo tiene como objetivo describir las situaciones 
contextuales que inciden en la construcción de las subjetivi-
dades digitales de jóvenes universitarios a partir del uso del 
ciberespacio, por ello, se divide en tres momentos, en el prime-
ro se hace un recuento histórico de momentos coyunturales 
que irrumpieron en la cotidianidad de los sujetos y en los 
inicios de la digitalización de la vida social, desde la creación 
de la computadora, hasta la llegada de la red 5G.

En un segundo momento se describe la importancia 
del ciberespacio como un modo de subjetivación, en donde 
los sujetos generan procesos sociales que conllevan a experien-
cias digitales diversas. Por último, se reflexiona acerca de la 
pandemia del Covid-19 como una coyuntura de la actuali-
dad que rompe los paradigmas establecidos de la conviven-
cia social presenciales y que nos hizo migrar al ciberespacio 
para seguir realizando las actividades cotidianas y escolares, 
esto cambió la relación alumno-maestro-institución y entre 
los mismos alumnos. La pandemia obligó a los alumnos y 
docentes a pasar muchas horas frente a la pantalla de los 
dispositivos tecnológicos.

La digitalización y la irrupción en la vida cotidiana.

La historia de la humanidad ha tenido puntos de inflexión 
o coyunturas históricas que han transformado o reconfigura-
do las estructuras sociales, económicas, políticas y cultura-
les, así mismo han interpelado la construcción subjetiva de 
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los individuos y de su vida misma, el preámbulo fue el proceso 
de globalización económica y cultural, le sigue el desarrollo 
de la computadora, la creación de internet, el desarrollo de la 
World Wide Web (WWW), la aparición de las redes sociales digi-
tales, la construcción de tecnologías digitales, la revolución 
digital y la expansión de la ideología económica neoliberal 
capitalista hacia todo el mundo, estos acontecimientos han 
irrumpido en la cotidianidad de los sujetos, transformando 
las relaciones humanas para bien o para mal.

Por lo anterior y haciendo un recuento histórico y contex-
tual, la construcción de la computadora fue el primer cambio 
grande de la historia que impactó en la vida cotidiana de los 
sujetos, iniciando el cambio a la digitalización de la vida. En 
ese sentido, los antecedentes más antiguos de la computadora 
que se conoce hoy día se pueden observar y comprender con 
los artefactos tecnológicos inventados, construidos y diseña-
dos por el hombre a lo largo de la historia para hacer más 
fácil el proceso de contar, calcular y acumular datos.

Por tanto, se puede considerar al matemático y científico 
británico de la computación Charles Babbage como el padre de 
la computadora, en 1834 desarrolló una máquina analítica que 
cumplía la función de realizar automáticamente las cuatro ope-
raciones básicas matemáticas (sumar, dividir, restar, multi-
plicar) y almacenaba los datos en su escasa memoria, este 
artefacto pudo ser concluido un tiempo después de su muerte, 
es importante mencionar que la base teórica de esta estructura 
está presente en la composición de las computadoras modernas.

De alguna manera es necesario comprender que la socie-
dad británica del siglo XIX es una de las cunas de la revolución 
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industrial, el sistema económico capitalista predominaba en 
las relaciones sociales y de producción, este sistema dividió 
al cuerpo social en dos grandes categorías, el proletariado 
compuesto por obreros y trabajadores que venden su fuerza 
de trabajo por la obtención de un salario para subsistir y la 
clase burguesa, estos son dueños de los medios de producción 
y las riquezas económicas.

Una reflexión acerca de la invención de estos dispositivos 
tecnológicos como la máquina analítica de Babbage gira 
entorno a la poca o nula accesibilidad de las clases popula-
res a la manipulación o conocimiento de estas tecnologías, 
solamente una pequeña parte de la población podía interac-
tuar con ellas, es decir, los sujetos que tuvieran la capaci-
dad adquisitiva y las posibilidades sociales, generando una 
asimetría en la construcción individual y colectiva de expe-
riencias con estas herramientas.

Ciertamente existieron muchos avances y mejoras en 
cuestión de la computadora después de la máquina analítica de 
Babbage, durante el periodo de 1938-1946 se crearon las pri-
meras computadoras que revolucionaron la dinámica social, 
este cambio se reflejó principalmente en el ámbito bélico, es 
decir, durante esta etapa la construcción de conocimientos 
tecnológicos estaba basado en obtener ventajas estratégicas 
durante la guerra mundial que se estaba viviendo, en esta 
etapa únicamente los profesionales en informática tenían el 
acceso a las tecnologías, la población en general no tenían la 
posibilidad de acceder a ellas debido a la formación especializa-
da que se necesitaba.
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En ese sentido, entre los países pioneros en desarrollar 
estos artefactos se encuentra la Alemania bajo la ideología 
Nazi, Reino Unido y los Estados Unidos de América, algunos 
Ingenieros que participaron activamente en el desarrollo de 
las computadoras fueron Konrad Zuse, Turing, T. Flowers, 
M.H.A. Newman, John W. Mauchly y J. Presper Eckert. 

Por lo mencionado, es necesario saber que dentro del 
desarrollo de la construcción de la computadora existen cinco 
generaciones o etapas que fueron separando a la humanidad 
entre los conectados y desconectados. 

En la década de los 60 el desarrollo de las computadoras 
fue evolucionando, se redujeron en tamaño y crecieron en 
procesamiento de información, convirtiendo a las computado-
ras más accesibles y a un costo menor.

La ideología capitalista fue visionaria y observó una 
gran oportunidad de generar ingresos a través de los avances 
tecnológicos, comprendió que la construcción de computado-
ras a través del tiempo se volvería menos costosa, por ello, 
empresas como International Business Machines (IBM) trata-
ron de monopolizar esta industria y producir en masas las 
computadoras, esto para que las clases populares las adqui-
rieran y utilizaran, sin embargo, seguían existiendo brechas 
sociales que impedían el acceso de las clases populares a la 
utilización de estos dispositivos.

En la década de los 60, existe otra coyuntura histórica 
en la irrupción digital en la vida cotidiana, esta fue el primer 
bosquejo de lo que hoy se conoce como internet, en 1958, el 
gobierno de los Estados Unidos de América funda la Advanced 
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Researchs Projects Agency (ARPA) y uno de sus proyectos 
fue la creación de una red de comunicación directa entre los 
ordenadores para poder tener comunicación con centros de 
investigación a lo largo de su país.

Se pensaba en la posibilidad de desarrollar una red 
global interconectada, con el objetivo que cada persona no 
importa en el lugar donde estuviese, pudiera acceder a bases 
de datos y programas, en 1967 se publica un plan para el 
desarrollo de una red de ordenadores, este plan fue llamado 
ARPANET, sin embargo, esta red sería en un comienzo interna, 
especialmente para mejorar la comunicación militar, es decir, 
conectaba los ordenadores entre centros de investigación de 
la milicia estadounidense.

La construcción de esta red interconectada dejaba 
claro una situación en especial, el dominio de los Estados 
Unidos de América en el ámbito del desarrollo tecnológico 
y la influencia que empezaba a tener en la construcción del 
imaginario social, mostrando a la cultura y estructura social 
de occidente como un modelo a seguir. Con la implementa-
ción de internet, se pretendía tener a los sujetos sometidos y 
vigilados en este ciberespacio, además se pretendía generar 
en los sujetos un sentido de necesidad de utilizar internet y 
estar conectado a un mundo moderno, aunque en un princi-
pio solamente podían tener interconectados a la milicia de 
su país, pero fue un gran paso para las futuras metas que se 
tenían con esta invención.

Según Garrido (2008) La tercera generación de las 
computadoras se desarrolla e integran con circuitos integra-
dos y la multiprogramación (1964-1972), las computadoras 
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de esta generación se integraban por miles de componentes 
electrónicos en miniatura y el manejo era a través de sistemas 
operativos que desarrollaron algunas empresas dedicadas al 
campo tecnológico, por ejemplo, en sus tempranos comienzos 
de Integrated Electronics Corporation (INTEL).

Por otro lado, la cuarta generación (1972-1987) está 
diseñada bajo una arquitectura de microprocesadores, es 
importante mencionar que este componente electrónico fue 
un gran avance en el desarrollo de los dispositivos tecnoló-
gicos en general, estos microprocesadores son las unidades 
centrales que controlan la mayor parte de los procesos de 
una computadora o de cualquier dispositivo electrónico, son 
circuitos integrados de alta densidad y de una gran velocidad 
de respuesta, por ende, los aparatos tecnológicos desarrolla-
dos bajo esta arquitectura son mucho más pequeños y baratos 
que sus antecesores, por lo que se empiezan a masificar su 
utilización, no solamente en un ámbito industrial, sino personal.

Es en esta época cuando nace el concepto de las 
computadoras personales, y los grandes monopolios en el 
campo del desarrollo tecnológico nacen y empiezan su progre-
so transnacional, en ese sentido, comienzan sus funciona-
mientos dos empresas que en la actualidad tienen parte del 
monopolio en el campo de los dispositivos tecnológicos y el 
desarrollo de software. En 1975 Bill Gates y Paul Allen fundan 
Microsoft y en 1976 Steve Jobs, Steve Wozniak y Mike Mar-
kkula fundan Apple, un año después (1977) Apple inventa, 
presenta y comercializa la primera microcomputadora de uso 
personal, denominada Apple II, es decir, la utilización de las 
computadoras se empieza a masificar.
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El objetivo de la computadora personal de Apple era 
que estás fueran utilizadas por cada persona dentro de sus 
actividades cotidianas, los precios al público fueron de 1 mil 
298 dólares y 2 mil 638 dólares, una de sus supuestas ventajas 
era su bajo costo, ya que podía ser adquirida por familias de 
clase media, sin embargo, en un país como México y en rela-
ción a la conversión de divisas (en 1977, un dólar equivalía a 
22.75 pesos) estos aparatos costaban 29 mil 529 pesos y 60 
mil 14 pesos respectivamente, cifras exageras, en comparación 
a lo que un trabajador promedio podía generar.

Esto hacía que los únicos que pudieron acceder en su 
tiempo a estas tecnologías fueran grandes empresarios, empre-
sas transnacionales y una pequeña parte de la población 
que contaba con los recursos económicos y sociales para la 
adquisión de estos aparatos, por tal motivo se comenzaba a 
construirse y consolidarse estas brechas tanto económicas, 
cognitivas y tecnológicas con respecto a los sujetos que si 
tuvieron un acercamiento con estas tecnologías, clasificando 
a los sujetos en tecnologizados y no tecnologizados, acentuando 
las asimetrías entre las clases sociales.

Lo anterior no se debe confundir, el desarrollo de la 
computadora personal por Apple es un gran avance para la 
construcción de conocimiento tecnológico para la humanidad, 
sin embargo, el discurso del alcance social de esta invención 
fue solamente demagogia y marketing, porque este conoci-
miento estaba al alcance de unos cuantos, quienes tienen las 
posibilidades, es decir, no fue una invención para que todos 
los sujetos de una estructura social con tantas asimetrías la 
utilizaran y generarán experiencias entorno a estas tecnologías

Capítulo II. La pandemia Covid-19 y la reconfiguración 
de subjetividades y prácticas culturales con el uso del 
ciberespacio



74

Es en 1973 con todo el desarrollo en el campo de las 
tecnologías cuando Martin Cooper directivo de Motorola realizó 
la primera llamada desde un teléfono inalámbrico lo cual fue 
una coyuntura que revolucionó las relaciones sociales, la 
comunicación entre los sujetos cambió, pasó de ser única-
mente de forma presencial a tener lugar a distancia, a través 
del teléfono inalámbrico.

Al igual que la computadora personal, esta invención 
solamente estaba en alcance de empresas, empresarios y 
una pequeña parte de la población mundial con los recursos 
suficientes, su costo era alrededor de 4 mil dólares, con esto 
los estadounidenses pretendían mostrar al resto del mundo 
la superioridad occidental bajo la ideología capitalista neoli-
beral y el progreso a pasos agigantados de la sociedad occi-
dental, aunque, con esto simplemente hacían más evidentes 
y solidas las incongruencias y brechas entre los sujetos de 
la sociedad, en otras palabras, solamente les interesaba 
mantener el statu quo y seguir desarrollando conocimientos 
para mantener las estructuras hegemónicas.

Es a partir de 1996 cuando se revoluciona aún más el 
campo de las comunicaciones, en este periodo sale el primer 
teléfono móvil considerado como el precursor de los teléfonos 
inteligentes, este es el modelo el modelo Nokia 9000 Communi-
cator, este aparato tecnológico daba la sensación de tener 
una minicomputadora en el bolsillo, y además era un dispositivo 
de segunda generación (2G) en telefonía móvil, estos fueron 
de menor tamaño, pesaban menos, por ende, el costo era 
mucho más barato, facilitando la transmisión de voz, olvidán-
dose de los sistemas analógicos.
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De 1996 a hasta la actualidad, los teléfonos inteligentes 
o smartphones han tenido avances en su arquitectura (Red 
5G) y ha generado cambios en sus usuarios, con el paso del 
tiempo el costo de su fabricación se redujo, lo cual hizo que 
la mayoría de la población tuviera al menos un teléfono móvil 
y según el Informe Anual Digital (2021), realizado por las 
agencias We Are Social y Hootsuite, en 2021 existen 5 mil 
270 millones de usuarios únicos de teléfonos móviles, esto 
representa 67.1% de la población mundial, es decir, dos 
terceras parte de las personas que habitan la tierra tienen 
un teléfono móvil.

Los smartphones son una herramienta tecnológica que 
tiene muchas ventajas, algunas de ellas son que pueden op-
timizar algunos procesos de aprendizaje, dinamizar el traba-
jo en el ámbito laboral y economizar tiempos de actividades 
o prácticas cotidianas.

Igual pueden ser tecnologías de poder, en donde se 
vigilan, controlan y someten el quehacer de los sujetos, con 
esto se quiere decir que los grandes monopolios en el campo 
de la telefonía y tecnología crean en los sujetos subalternizados 
una necesidad consumista, es decir, construyen un imagina-
rio social de consumo. Los celulares hoy son imprescindibles 
para los sujetos y poder estar inmerso en la red, y así tratar 
de encajar en una sociedad moderna y tecnologizada, para 
lograr esto es necesario estar conectado a internet, tener un 
smarphone hace visible la existencia humana.

En ese sentido, aún los sujetos con pocos recursos que 
integran las clases populares tienen sus teléfonos inteligentes, 
aunque algunos tienen dificultades económicas para subsistir, se 
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endeudan para tener el mejor teléfono, que tome las mejores 
fotos y tenga la mejor pantalla, esto por el imaginario social 
fabricado por las estructuras sociales, la presión ejercida por 
los medios de comunicación y la influencia social entre los 
mismos sujetos.

En 1981 se crea la red “Because It’s Time Network” 
(BINET) esta comenzaba uniendo las computadoras y las bases 
de datos de las universidades americanas utilizando sistemas 
de IBM, esto retoma importancia porque a partir de la red 
BINET es como ingresa por primera vez Internet a la sociedad 
mexicana, ya que en 1986 el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) se conecta esta red a través 
de una línea conmutada al enlace de la Universidad de Texas 
y un año después la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) establece conexiones con BINET.

La aparición de BINET representó una gran expansión 
dentro del campo de acción de las tecnologías, el internet 
ya no únicamente sería para uso militar, las comunicacio-
nes se revolucionaron y empezaron a ganar terreno, ahora 
se trasladaban al ámbito académico universitario, utilizado 
especialmente por los departamentos de investigación, esto 
conllevó a la mejorar en la construcción de conocimiento 
académico, y en el tiempo de la búsqueda y discriminación 
de información para desarrollar proyectos de investigación.

Sin embargo, no fue hasta 1989 cuando la National 
Science Foundation (NSF) reconoció oficialmente la conexión 
de México, cuando el ITESM establece el primer enlace a la red 
NSF en colaboración con la Universidad de Texas, utilizando 
los protocolos TCP/IP de conexión a internet. (Gutiérrez, 2006)
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Fue en 1990 cuando el US Commerce Department 
(Ministerio de Comercio de Estados Unidos) liberalizó su 
uso, es decir, empresas particulares e instituciones públi-
cas pueden acceder y distribuir internet, desde ese momen-
to la utilización de internet se masificó globalmente a una 
velocidad muy acelerada. Poco después fue establecido un 
segundo nodo entre el Instituto de Astronomía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, y el Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica (NCAR) de Boulder, Colorado, en 
Estados Unidos. Posteriormente el ITESM Campus Estado de 
México se conectó a la red de la NSF a través del NCAR, por 
medio de un enlace digital vía satélite. Según NIC México, en 
1990 otros centros educativos se conectaron a la red, como 
la Universidad de Las Américas, el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la Universidad 
de Guadalajara (U de G), el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), y la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Gutiérrez, 2006)

Con la contribución de las universidades públicas y 
privadas de México se logró establecer las bases para tener 
una nación completamente conectada a internet, y en los 
años siguientes hubieron muchos avances en relación a la 
conectividad del internet a lo largo del país y avances en 
el campo de las tecnologías para lograr esta masificación 
digital, aunque en sus inicios el proyecto del internet en 
las Instituciones de Educación Superior estaba centrado 
en el desarrollo y potencialización de la generación de 
conocimientos a través de la investigación.
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Es importante comprender que, aunque estas Institucio-
nes de Educación Superior mexicanas comenzaron a tecno-
logizarse, el internet seguía sin ser un bien social masificado, 
era utilizado por una élite, solamente los sujetos que tuvie-
ron el privilegio de estudiar y/o trabajar en este nivel supe-
rior podían tener acceso a los beneficios del internet, y la 
población en general todavía quedaba por afuera de esta 
revolución tecnológica y más aún si se pertenecía a un sector 
vulnerable en donde en lo último que les preocuparía sería 
la cuestión tecnológica, teniendo muchas carencias sociales.

Es necesario entender que todos estos avances de las 
tecnologías digitales en la vida cotidiana están siendo interpe-
lados por medio del contexto de la Guerra Fría (1945-1990) 
en este periodo de la historia el mundo se dividió en dos 
bloques de cosmovisiones e idiosincrasias contrapuestas, 
por un lado se encuentra la Facción Occidental, en donde las 
sociedades adoptan la ideología económica capitalista para 
desarrollo económico y social de la comunidad, teniendo 
como representantes a los Estados Unidos de América, por 
otro lado, se encuentran el Bloque del Este, estos comulgan 
con una ideología socialista, teniendo como representantes a 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Esta guerra no fue esencialmente violenta ni de ataques 
físicos, sino las batallas fueron en el campo ideológico, político, 
social y económico, estas discrepancias nacen en 1948 con 
el Plan Marshall con el cual los EUA pretenden ayudar 
a la reconstrucción de la economía del continente europeo, 
además de frenar la propagación de la ideología comunista 
socialista, por su lado, en el Bloque del Este se creía que 
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este plan era una muestra del imperialismo e intervencionis-
mo económico estadounidense.

En los cinco años posteriores al término de la segunda 
guerra mundial, se tiene datos en donde refleja que existie-
ron 15 millones de personas que migraron del bloque comu-
nista al capitalista, en 1950 el bloque soviético implementó 
una dura política migratoria para evitar el traslado de su 
gente, en ese sentido, en 1961 se crea el muro de Berlín, en 
Alemania, ya que EUA, Reino Unido, Francia y la URSS poseían 
parte del territorio, por ello Alemania quedo divida en los dos 
bloques mundiales. (Academia Play, 2016)

Durante este periodo se inició una carrera entre estos 
dos bloques en el ámbito de la construcción de conocimiento 
y generación de avances tecnológicos, desde la carrera espa-
cial, en donde competían sobre quien descubría partes del 
universo, hasta la construcción e implementación de tecnolo-
gías digitales en la vida cotidiana. Derivado de la guerra fría, 
existe un acontecimiento que transformo la vida cotidiana 
y las estructuras sociales, esto fue en 1989 con la caída del 
muro de Berlín, esto no solo represento un evento físico, sino 
que puso fin al contexto de la guerra fría y es en este preciso 
momento en donde la ideología económica capitalista comienza 
su expansión, la URSS se disuelve y los países que formaron 
parte de este bloque adoptan las estrategias económicas que 
rigen al sistema económico capitalista.

De igual forma, con este acontecimiento obtiene más 
fuerza y poder el proceso de globalización, este fenómeno está 
compuesto por “procesos que operan a escala global, los cuales 
atraviesan fronteras nacionales, integrando y conectando 
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comunidades y organizaciones en nuevas combinaciones de 
espacio-tiempo, haciendo que el mundo, en la realidad y la 
experiencia, esté más interconectados”. (Hall, 2010, p. 387)

La década de 1990 fue el inicio del crecimiento exponencial 
y apresurado de las tecnologías digitales, el acontecimiento 
que coadyuvó a esto fue en 1991, cuando Tim Berners-Lee 
y algunos científicos de la Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en francés) con 
sede en Ginebra, logran que las propiedades del hipertexto 
se relacionen con las cualidades del internet, esto mediante el 
diseño la World Wide Web (Red de Extensión Mundial, WWW), 
se presenta de forma pública el dominio WWW el 26 de febre-
ro de 1991 y en agosto de ese mismo año, la CERN libera 
completamente el código y se compromete a no cobrar dinero 
alguno por el uso de este avance tecnológico, en ese sentido, 
a finales de 1992 había 50 sitios o páginas web en el mundo, 
y en 1993 había 150, el terreno que estaba ganando las tec-
nologías digitales era sorprendente.

El dominio de WWW marca un punto muy importante 
en la historia de la humanidad, con esto las prácticas coti-
dianas y sociales empiezan a transformarse y a trasladarse 
a un ciberespacio, se fundan las bases para un nuevo tipo 
de comunicación, la comunicación de redes digitales, con 
la WWW estos científicos estaban buscando una forma de 
buscar y mostrar fácilmente información o documentación a 
través de internet, esto es posible teniendo una base de da-
tos organizada por sistema de páginas interconectadas por 
enlaces de hipertexto por medio de internet y se comunican 
a través del internet.
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Con la creación de la WWW, da lugar al concepto de 
Web 1.0, en ella solo se podía consumir contenido, se podía 
acceder a la información, pero, sin la posibilidad de interactuar, 
era un medio de comunicación unidireccional, este se basaba 
solamente en la lectura del usuario, en este ambiente virtual 
los sujetos eran agentes pasivos en la construcción de conoci-
miento desde este ciberespacio, la interacción estaba limitada 
a lo que los administradores, dueños o expertos de contenidos 
subieran a la Web.

Transitando al siglo XXI y con los cambios dinámicos 
del conocimiento e innovaciones en las tecnologías, en 2004, 
la Web 1.0 evoluciona a la Web 2.0, es la segunda generación 
de esta tecnología, está pensada y diseñada para las comunida-
des de usuarios, en ella, se encuentran las redes sociales, 
blogs, wikis, entre otras. Con esta web se fomenta la colabora-
ción y el intercambio efectivo de información entre dos o más 
personas, el proceso comunicativo se empieza a volver 
bidireccional.

Conforme seguía evolucionando la Web 2.0 y se conso-
lidaban las estructuras digitales para un uso funcional por 
parte de los usuarios, los sujetos empezaron a desplazar poco 
a poco sus actividades cotidianas a entornos online, mejor 
dicho, al ciberespacio que se empezaba a posicionar como la 
nueva forma de socialización. 

Las actividades cotidianas que se replicaron en este 
ciberespacio, en un principio fueron manifestaciones comu-
nes y efímeras de la vida social, por ejemplo, conversar con los 
amigos cercanos y familiares, mostrar fotografías de eventos, 
estar en contacto o saber cómo se encuentra algún conocido, 
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entre otras acciones, estas actividades eran causales, de una 
importancia subjetiva, los mismos usuarios le adjudicaban 
un valor intrínseco.

De hecho, las mayorías de las páginas web o aplicaciones 
bajo la arquitectura de la Web 2.0, fueron imaginadas y dise-
ñadas para el intercambio síncrono y asíncrono de información 
entre amigos o conocidos, estas páginas se volvieron interme-
diarios entre los usuarios, a través de ellas se comparten 
la información, es aquí cuando nace el concepto red social, 
con estas redes empiezan una transformación de la forma de 
socialización de los sujetos, ya no es necesario que estén de 
forma síncrona en un lugar geográfico especifico, sino a través 
de un ciberespacio pueden generar convivencia y lograr 
formar lazos afectos entre sujetos teniendo como herramien-
tas a los dispositivos tecnológicos.

Muchas de estas redes sociales se desarrollaron por 
iniciativa de grupos de amigos que eran estudiantes uni-
versitarios, aficionados por las nuevas innovaciones en el 
ámbito tecnológico, un ejemplo de ello es Mark Zuckerberg, 
por estos motivos, a finales del siglo XX y durante el siglo 
XXI surgieron Classmates.com (1995), Blogger (1999), Wiki-
pedia (2001), Friendster (2002), MySpace (2003), LinkedIn 
(2003), la red social por excelencia Facebook (2004), Flickr 
(2004), YouTube (2005), Twitter (2006), la app de mensajes 
más utilizada hasta la actualidad WhatsApp (2009), llega la 
red social fotográfica por excelencia Instagram (2010), Twitch 
(2011) y Tik Tok (2016) entre otras redes sociales.

Con esto se quiere decir que las tecnologías le están 
ganando terreno a las formas tradicionales de realizar cierto 
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tipo de actividades cotidianas, por ejemplo en el consumo 
cultural de los medios de comunicación, ya no es necesario 
acudir a la televisión para mirar noticias o para consumir los 
el material audiovisual que le gusta a los sujetos y que solo 
se transmitía en una hora en específico, en la actualidad solo 
hace falta tener un aparato digital con conexión a internet 
para consumir ese mismo contenido a la hora que sea y en 
cualquier plataforma digital o red social.

En los principios de las redes sociales y la Web 2.0, se 
utilizaban para las prácticas de socialización más comunes, 
es decir, la interacción cotidiana con los amigos, familiares y 
conocidos, además de actividades habituales como comprar 
y consumir entretenimiento dentro del ciberespacio, sin 
embargo, con el desarrollo y la evolución hacia la Web 4.0 y 
la red 5G, las empresas privadas y las instituciones públicas 
comprendieron el potencial y las posibilidades que el internet 
y la revolución digital ofrecían, por ello, desde una perspectiva 
profesional y laboral comenzaron a tecnologizarse y poco a 
poco trasladar sus actividades cotidianas a un ciberespacio.

Obligando a los trabajadores a generar cambios en su 
vida cotidiana por la necesidad de utilizar las tecnologías 
digitales para sus quehaceres laborales, generando procesos 
de alfabetización digital, convirtiéndose en lo que Marc Prensky 
denomina migrante digital, construyendo conocimiento en el 
ámbito digital para cumplir con sus funciones laborales, las 
tecnologías digitales se volvieron parte de la vida cotidiana y 
formaron parte de la estructura social hegemónica.

Por este motivo y de acuerdo a este recuentro históri-
co-contextual acerca de las coyunturas y momentos en la 
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historia que aportaron en la irrupción de las tecnologías 
digitales en la vida cotidiana de los sujetos, se puede dilu-
cidar que en esta época postmoderna, se está viviendo en 
una tecnosfera, es decir, debido a la revolución de las tec-
nologías, la mayoría de los aspectos de la socialización y de 
las prácticas sociales, culturales y cotidianas están siendo 
interpelados por paisajes mediáticos y tecnológicos (Appadu-
rai, 2001). Por ejemplo, en el 2021, ya existen inteligencias 
artificiales, se tienen las casas inteligentes, estas manejan 
de forma inalámbrica las funciones primarias de una casa, 
el único requisito es estar conectado a una red, esto es lo 
dominado internet en el ámbito de la vida cotidiana. 

Cada vez las tecnologías digitales se introducen más 
en las estructuras sociales, los sujetos han naturalizado la 
utilización de los artefactos y el uso del ciberespacio en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana, ya es inconcebible pensar en 
una vida sin estas herramientas que hacen la vida más fácil, 
porque si bien las tecnologías digitales y la red son herra-
mientas que coadyuvan a optimizar los tiempos de nuestras 
actividades cotidianas, pueden volverse cadenas que sujetan 
y someten a los sujetos de una sociedad postmoderna, en 
donde los medios de comunicación y empresas transnacio-
nales construyen imaginarios sociales que interpelan a la 
construcción de subjetividades mediadas por el ciberespacio 
y las tecnologías digitales.

Los sujetos se esfuerzan por estar conectados, aun 
estando dentro de las clases subalternas, siendo parte del 
proletariado, de la fuerza de producción, teniendo grandes 
brechas económicas, cognitivas, tecnológicas y sociales, nos 
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esforzamos por ser parte del ciberespacio, de tener presencia 
en las redes sociales porque estas te dan visibilidad, te hacen 
ser parte de la comunidad y si no estás en las comunidades 
en red eres invisible, incluso en el ámbito laboral, si no tienes 
una huella digital en la cual las empresas te pueden investigar, 
se hace más complicado el proceso de contratación.

Las tecnologías digitales y el ciberespacio hacen más 
transparente el mundo, la información circula en todo el 
cuerpo social, generando procesos de concientización y 
reflexión acerca de la situación actual que se vive, pero al 
mismo tiempo pueden ser un mecanismo de control y vigilancia 
en dónde toda la información personal está en una base de 
datos, la cual está siendo utilizada por grandes empresas 
transnacionales para crearnos necesidades de consumo.

Es por ello, que el ciberespacio es visto como el lugar 
en donde se realizan las nuevas interacciones sociales, en 
donde los usuarios tienen experiencias y construyen lazos 
afectivos, ya que por este medio realizan sus prácticas cultu-
rales, por ello, en el siguiente apartado se describirá como los 
sujetos configuran este espacio “novedoso” para desarrollar 
nuevos tipos de subjetividades.

El ciberespacio como contexto y modo de subjetivación 
actual 

La construcción de subjetividades digitales tiene su 
zona de interacción en el ciberespacio el cual es el “nuevo 
medio de comunicación que emerge de la interconexión mun-
dial de los ordenadores. El término designa no solamente la 
infraestructura material de la comunicación numérica, sino 
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también el oceánico universo de informaciones” (Lévy, 2007, 
p.1).

Por ello, “los espacios virtuales de socialización ofrecen 
nuevas instancias de comunicación, generación de nuevos 
códigos comunicativos y sistemas de significación”. (Agui-
lar y Said, 2010, p. 193), es decir, los espacios virtuales de 
interacción se vuelven un nuevo modo de subjetivación, en 
donde los sujetos generan experiencias que los constituyen 
o interpelan como sujetos y en su construcción identitaria. 

Hoy día, la sociedad contemporánea está viviendo en 
una tecnosfera, lo digital está implicado en todos los aspec-
tos de la vida cotidiana, un claro ejemplo se puede observar 
en el número de personas que utilizan internet en 2021, se-
gún el portal Internet World Stats, hay 5 mil 168 millones de 
usuarios de internet en el mundo, lo que representa el 65.5% 
de la población mundial, es impresionante la rapidez con la 
que avanzó la cobertura, porque en 1997 solamente habían 
16 millones de usuarios, esto quiere decir que el aumento fue 
de un 32 mil 200 % en un periodo únicamente de 26 años.

De igual forma es necesario comprender que a pesar 
de las estadísticas de usuarios de internet, la conectividad y 
el alcance de esta revolución digital, todavía se observan asi-
metrías dentro de esta sociedad postmoderna, existen países 
en donde la cobertura de internet no llega, por lo general son 
ciudades en vías de desarrollo, o en su defecto, comunidades 
que presentan carencias en los servicios básicos para vivir, 
generalmente se encuentran en zonas pobres o rurales, además 
pueden existir factores geográficos o sociales que dificulten 
la instalación de infraestructura de comunicaciones para 
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conectar las redes digitales, por estos motivos, los sujetos de 
estas comunidades no han tenido el suficiente acercamiento 
con las tecnologías en comparación de las comunidades 
urbanizadas, esto se refleja en las brechas económicas, 
tecnológicas y sociales que afectan la construcción y obtención 
de experiencias dentro de la era digital.

Sin embargo, la misma necesidad de los sujetos a perte-
necer a este mundo digital interconectado está interpelando el 
accionar de las personas, es decir, hoy día en las comunidades 
más recónditas de las zonas rurales, los jóvenes o mejor dicho 
nativos digitales, ya tienen smartpnohes, computadoras y otros 
dispositivos tecnológicos, porque la misma sociedad ha natu-
ralizado e integrado a sus estructuras sociales y cognitivas que 
es necesario integrarse a esta era digital para ser reconocido 
como parte de la sociedad, esto se da por los imaginarios socia-
les que las grandes empresas transnacionales han construido 
alrededor de las innovaciones tecnológicas, además teniendo 
conocimiento tecnológico se puede ser competitivo en el ámbito 
laboral, como lo expone Paula Sibilia (2012):

Aquellos individuos que demuestran una capacidad 
inusual de adaptarse a los cambios constantemente 
exigidos por el capitalismo postindustrial de los flujos 
globales, aquellos que logran autoprogramarse siguiendo 
los veloces veredictos de la tecnociencia fáustica. En fin: 
sujetos eficaces, flexibles y reciclables. De este modo, las 
medidas preventivas y la gestión de los riesgos parecen 
dispuestas a sujetar las fuerzas vitales, y a encuadrarlas 
según las exigencias de la nueva formación sociopolítica 
y económica. (p. 150)
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Incluso las personas adultas tuvieron que adquirir 
conocimientos tecnológicos, en un principio por las obliga-
ciones de sus respectivos trabajos, en específico los que tenían 
contactos directos con dispositivos digitales, sin embargo, al 
consolidarse la era digital dentro de la cotidianidad de los 
sujetos poco a poco asimilaron los cambios en las prácticas 
cotidianas y culturales, la convivencia de la sociedad paso de 
ser analógica a una sociedad en red, es decir una sociedad 
constituida a través de redes de relaciones personales y 
laborales mediadas por redes digitales comunicativas a través 
del internet.

La interacción social y las prácticas culturales se están 
operando a través de ciberespacios, en estos espacios digita-
les se práctica un tipo de comunicación multimodal e inte-
ractiva, puede ser de forma síncrona o asíncrona, no existe 
una barrera espacial, es decir, ya no es necesario estar reu-
nidos en un espacio físico para generar procesos de sociali-
zación, por ello, los sujetos deben reconstruirse y necesitan 
comprender que los espacios virtuales exigen un cambio de 
paradigma cognitivo, implica una desterritorialización de las 
prácticas culturales y cotidianas de los sujetos, y al mismo 
tiempo una reterritorialización de las experiencias generadas 
dentro del campo tecnológico. 

Las prácticas cotidianas se han digitalizado y trasladado 
al ciberespacio, por ejemplo, hoy día, la televisión tradicional 
está perdiendo terreno con las plataformas de streaming (Ne-
tflix, HBO+, Twitch, YouTube, entre otras) el ciberespacio te 
ofrece la libertad de acceder al contenido que deseas desde 
cualquier parte del mundo y a la hora que desee el sujeto, 
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evitando la imposición de contenido elegido por sujetos con 
otros intereses, de igual forma, con la educación, esta ha 
encontrado un gran potencial en los espacios virtuales para 
lograr procesos de conocimiento autodirigido, creando comuni-
dades virtuales de aprendizaje.

Incluso actividades más comunes, como comprar co-
mida, escuchar música, buscar entretenimiento, trabajar, 
estudiar, entre otras, se han desplazado a espacios virtuales, 
es más, existen aplicaciones web o en su defecto aplicaciones 
móviles que te ayudan a economizar tiempo en todas las ac-
tividades mencionadas y te ayudan en la organización diaria.

Por ejemplo, se tienen los asistentes personales digitales 
de Amazon (Alexa), Google (Google Assistant) y Apple (Siri) 
estos por medio de un comando de voz realizan actividades 
que se les solicita, (colocar alarmas, mandar mensajes, realizar 
llamadas, encender la televisión, colocar una canción en 
específico, entre muchas más) de forma inalámbrica, siempre 
y cuando estén conectados a internet, incluso para que estos 
asistentes tengan acceso al control completo de la casas es 
necesario adquirir focos, timbres, cerraduras, entre otras cosas, 
que tenga integrado la funcionalidad del WIFI, es decir, que 
se puedan conectar a una red inalámbrica de internet, esto 
se explica con el concepto del internet de las cosas para 
lograr tener una casa inteligente.

Los procesos de socialización dentro del ciberespacios 
no son los únicos que existen, si bien actualmente se utilizan 
las tecnologías digitales para realizar estos procesos, todavía 
están vigentes los procesos de socialización tradicionales. 
Se debe visualizar a las relaciones que se construyen en el 
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ciberespacio como una extensión de la socialización cara a 
cara, estas se complementan una a otra, ya que se rigen por 
normas de socialización similares.

Dentro de todas las innovaciones tecnológicas, las 
redes sociales fueron una bomba de tiempo, con la aparición 
y desarrollo de estas plataformas se consolidó el ciberespacio 
como la nueva forma de socialización, estas comenzaron 
para la convivencia informal entre amigos y conocidos de los 
sujetos, sin embargo, con el desarrollo y avances en el cono-
cimiento tecnológico, las redes sociales abrieron múltiples 
posibilidades, los usuarios se apropiaron del ciberespacio y 
lo adaptaron a las necesidades de los sujetos. 

En el 2021, las redes sociales se utilizan para el campo 
laboral, se utilizan como plataformas de compra y venta de 
cualquier tipo de mercancía, las instituciones públicas la utilizan 
como medios para difundir sus actividades diarias, muchos 
sujetos las utilizan para generar ganancias económicas con 
la creación de contenido, los denominados youtubers, influen-
cers, tik tokers y streamers. De igual forma pueden ser utili-
zada para llevar a cabo acciones ilícitas, por ejemplo, la 
ciberdelincuencia y las estafas a través de los medios digitales.

Las redes sociales son el contenido web más utilizado 
en el mundo, según datos del informe Digital 2021, existen 4 
mil 200 millones de usuario de redes sociales digitales a ni-
vel mundial, esto representa un aumento de 490 millones de 
nuevos usuarios con respeto a datos del 2020, el número de 
usuarios equivale al 53% de la población humana. Esto quie-
re decir que más sujetos se están trasladando sus procesos 
de socialización al ciberespacio, es importante preguntarse 
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¿Qué les ofrece este espacio digital?, puede ser la ruptura de 
esquemas tradicionales de convivencia, la ruptura del espa-
cio físico como mediador de las relaciones sociales, la oferta 
de libertad de acción y la ruptura de fronteras físicas y sim-
bólicas.

Por ello, el ciberespacio plantea la posibilidad de 
nuevos procesos de subjetivación puesto que esto son “los 
modos (las formas) conforme a las cuales un sujeto se sitúa 
en el discurso y el propio discurso sitúa al sujeto. Formas 
que representan tanto al discurso del sujeto como al sujeto 
del discurso (Beller, 2007, p. 36), el discurso en esta sociedad 
postmodernista esta interpelado por los avances digitales, 
por la constitución del ciberespacio como un espacio de so-
cialización que genera un nuevo tipo de sujeto, un nuevo tipo 
de ciudadano, en donde las estructuras sociales, políticas, 
económicas y culturales están utilizando el gran alcance de 
las plataformas digitales para construir y reproducir los dis-
cursos hegemónicos y contestatarios.

En un principio los espacios virtuales de socialización 
eran pensados para sujetos que tenían algún conocimiento 
previo acerca del manejo de las tecnologías, pero, hoy día, el 
ciberespacio es un territorio en donde la gente común, gente 
que no posee conocimientos tecnológicos especializados puede 
interactuar con otros sujetos, que pueden o no ser conocidos 
o cercanos al usuario. Esto paso porque se normalizó el realizar 
las prácticas cotidianas de los sujetos dentro de un ciberes-
pacio, de igual forma, las reglas para la convivencia social 
deben migrar o adaptarse a este espacio tecnológico, con el 
objetivo de sentirse seguro en el ciberespacio.
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Los individuos cada vez se sienten más cómodos con 
esta forma de comunicación multimodal e interactiva, de 
igual forma se sienten seguros con la hipertextualidad y 
autonomía de la web para organizar la información impor-
tante, el ciberespacio se volvió parte de sus escenarios natura-
les de interacción, espacios donde construyen experiencias 
que coadyuvan e interpela en la generación de subjetividades 
digitales, estos espacios digitales de socialización se pueden 
ver desde una postura dominador-dominado o desde una vi-
sión potencializadora para la constitución del sujeto. 

Internet se vuelve el medio que inaugura otras formas 
de percibir el contexto y la realidad en sí, otra forma sentir, 
de participar en comunidad, es decir, la revolución digital 
modifico la manera de vivir, de experimentar el mundo, cam-
bio la forma en la que los sujetos formaban vínculos senti-
mentales, la construcción de conocimiento se potenció con 
las ventajas que ofrece lo digital, incluso modifico la manera 
de divertirse, de utilizar el tiempo libre, en otras palabras, 
nadie se puede salvar de la esclavitud digital, por ello, es 
necesario entender que las tecnologías digitales llegaron para 
quedarse, se hace evidente la necesidad de criticar, reflexionar 
y deconstruir el sentido de que los sujetos le conferimos a 
estas (De león et al., 2021)

De la misma forma existen coyunturas contextuales 
que irrumpen la vida cotidiana para transformar ciertas 
prácticas sociales, como por ejemplo la pandemia sanitaria 
derivada del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), en el siguiente 
apartado se describirá como esta pandemia afecto la cotidia-
nidad, especialmente de la sociedad mexicana y las prácticas 
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cotidianas se tuvieron que trasladar al ciberespacio de forma 
obligatoria.

Educación superior, pandemia y uso de redes

Una de las coyunturas más importantes en los últimos 
años es la pandemia mundial que se está viviendo en pleno 
2021, ocasionada por el Virus SARS-CoV-2 (Covid-19), 
haciendo un recuento cronológico, en el mes de diciembre 
de 2019, se detectaron casos de neumonías graves en la ciudad 
de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China. En 
los primeros estudios epidemiológicos se percataron que esta 
enfermedad se contagiaba rápidamente, más entre adultos 
de entre 30 y 79 años, teniendo una tasa de letalidad de 
2.3%.

Este virus se transmite de persona a persona a través 
del contacto directo con un sujeto que este infectado, también 
se puede contagiar por el contacto con pequeños fluidos que 
quedan suspendidos en el ambiente cuando alguien tose o 
estornuda, dichos fluidos pueden desplazarse hasta 1.8 metros, 
de igual forma una persona se contagia por estar en contacto 
con superficies contaminadas. Algunos síntomas son dolor 
de garganta, fatiga, tos seca, mialgia y fiebre, perdida de los 
sentidos del olfato y de gusto, y algunos otros más, cada 
paciente presenta algunos u otros síntomas, la mayoría de 
los pacientes se recuperan espontáneamente y algunos quedan 
con secuelas de neumonías no graves.

El 1 de enero de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) organizó y mandó un equipo de apoyo a la ciudad 
de Wuhan, con el propósito de combatir el brote, y establecer 
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protocolos sanitarios para evitar el contagio y propagación 
del virus, se les otorgó la información necesaria a todos los 
países para que puedan detectar casos, realizar pruebas de 
laboratorio y atender los casos de Covid-19 que se presen-
ten, sin embargo, el 14 de enero de 2020, la OMS confirma 
oficialmente el primer caso de Covid-19 registrado a fuera de 
China, este caso sería en Tailandia.

El Gobierno de China y la OMS siguieron trabajando 
para poder controlar la propagación del virus en el mundo, 
sin embargo, el 11 de marzo de 2020, el director general de 
la OMS. el Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante la 
preocupación por los niveles alarmantes de propagación y 
mortalidad del virus, determina en la evaluación que esta 
nueva enfermad puede caracterizarse como una pandemia, 
hasta hoy día, existen según la web www.coronavirus.app, 
260 millones 856 mil 981 personas enfermas del Covid-19, 
de las cuáles lamentablemente hay 5 millones 205 mil 832 
decesos, lo que representa una tasa de letalidad del 2%, por 
último, existen 160 millones 624 mil 100 recuperados, es decir, 
la tasa de recuperación es del 62%, de hecho, siguen saliendo 
variantes del virus, la misma OMS mencionó que este será 
un virus endémico, esto significa que los seres humanos 
tendrán que aprender a vivir con este virus.

Después de reporte de la OMS sobre la pandemia 
mundial, la mayoría de países del mundo empezaron a imple-
mentar políticas públicas para frenar y combatir los contagios, 
empezaron a hacer obligatorio el confinamiento social, evitar 
eventos masivos, evitar estar en espacios públicos cerrados, 
como la escuela, oficinas particulares y públicas, se empezó a 
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evitar el contacto físico con otros sujetos, se prohibió saludar 
de mano o de beso en la mejilla, se llevaron a cabo campañas 
publicitarias para fomentar el cuidado personal (lavarse las 
manos y desinfectar el espacio utilizado) y una de las accio-
nes más drástica fue el cierre de fronteras físicas entre los 
países.

Lo primero que se puede reflexionar sobre la pandemia 
es que las sociedades se encuentran relacionadas en redes, 
es decir, los países se encuentran interconectados, lo que 
suceda en otras partes del mundo va a afectar de alguna 
manera a nuestra comunidad, las fronteras físicas fueron 
ampliamente rebasadas. Tenemos como ejemplo a la actual 
pandemia, porque algo que comenzó en China, a miles de ki-
lómetros de nuestra zona de interacción, nos afectó profunda-
mente e hizo que modificáramos algunas prácticas cotidianas.

En el caso de México, el 27 de febrero de 2020, se 
detectó el primer caso de Covid-19 en la CDMX, esto alertó a 
las autoridades sanitarias para empezar a ser más rigurosos 
en los protocolos sanitarios, un día después se confirmaron 
dos casos más, las tres personas contagiadas tenían una carac-
terística en común, habían viajado recientemente a Italia, por 
ello, el día 28 de febrero de 2020 comenzó la fase epidemiológica 
1 del Covid-19, en esta fase los casos son personas que viaja-
ron al extranjero, no existen casos de contagio local.

Pasaron los días seguían apareciendo casos de sujetos 
que habían viajado a Europa recientemente, por ello, la 
primera acción importante la tomó el sector educativo, el 14 
de marzo de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
modificó el periodo vacacional de Semana Santa, lo extendió 
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un mes del 23 de marzo al 20 de abril, esto en todos los niveles 
educativos del país. Sin embargo, el gobierno federal indicó 
el comienzo de la fase epidemiológica 2 del Covid-19 debido 
a que detectó las primeras infecciones locales, en esta fase 
se suspenden actividades económicas no esenciales, eventos 
masivos y se recomienda estar todo el tiempo en sus domici-
lios, solamente salir para actividades de subsistencia.

Se empezaron a suspender actividades no esenciales 
de los gobiernos estatales y federal, con excepción a los que 
están involucrados con los servicios de seguridad, salud, 
energía y limpieza, el 30 de marzo de 2020, el Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell 
Ramírez, decretó una contingencia de salud a nivel nacio-
nal en México, dado por la evolución de los contagios y las 
muertes por el Covid-19, suspendiendo todas las actividades no 
esenciales de todos los ámbitos de la vida nacional.

En ese sentido, el 21 de abril de 2020 se inició la fase 
epidemiológica 3 por el Covid-19 ya que los brotes y contagios 
estaban en el punto más alto, por ello, hasta el 30 de abril 
de 2020, se tenían 19 mil 224 casos confirmados y 1 mil 859 
decesos, lo que representa una tasa de letalidad del 9.67%, 
en menos de tres meses la situación de salud se agravó, esto 
puede ser por la poca efectividad y rapidez de las acciones 
del gobierno federal para contener y retener los contagios, 
en noviembre de 2021 a 22 meses del comienzo de la pande-
mia en México, hay según la web www.coronavirus.app, 3 
millones 876 mil 391 casos total, de las cuales 293 mil 449 
sujetos fallecieron, esto representa una tasa de letalidad del 
7.57% y 3 millones 234 mil 360 (83.44%) están recuperados.
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La pandemia del Covid-19 irrumpió la cotidianidad de 
la sociedad mexicana, es una coyuntura histórica porque 
incide en la construcción de subjetividades de los sujetos 
(niños, adolescentes, adultos y ancianos) y sentó las bases 
para la transformación o adaptación de las prácticas cotidia-
nas debido a la situación social, por ello, “sin lugar a duda, 
la pandemia que aún hoy golpea el planeta ha obligado a 
transformar nuestra realidad en formas radicales. Desde los 
hábitos más cotidianos (como salir de compras, ir al cine, 
transportarse) (De león et al., 2021, p. 14).

Durante los tres meses después del inicio del confina-
miento social (marzo 2020) se empezó a desarrollar un plan 
de acción para que paulatinamente se empezaran a realizar 
las actividades cotidianas y reactivar la economía local y na-
cional, ciertamente se tendría que buscar alternativas para 
evitar la propagación del virus, por tal motivo, la pandemia 
del Covid-19 fue el escenario adecuado para que hubieran 
procesos digitalización de muchos ordenes de la vida social, 
económica, cultural y política.

Los espacios virtuales fueron los elegidos para trasla-
dar las actividades sociales, cotidianas, educativas y labora-
les, es importante entender que las tecnologías digitales han 
tenido presencia dentro de las estructuras sociales desde 
hace 15 años, pero eran utilizadas para tiempo de ocio y para 
ciertas actividades en específico, algunos sujetos pensaban 
que eran un lujo de la clase alta y que principalmente era 
utilizadas por las generaciones más jóvenes, sin embargo, la 
pandemia cambio el chip, porque actividades como asistir a 
clases, trabajar, comprar comida, ver películas, entre otras, 
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se realizaban a través de dispositivos tecnológicos conecta-
dos a internet, así que las “personas que rechazaron consuetu-
dinariamente las computadoras, los smartphones, las tablets, 
ahora se vieron impelidas a romper con sus prejuicios y acer-
carse al aprendizaje de lo digital a marchas forzadas (De león 
et al., 2021, p. 40)

Esta situación es compleja, debido a que dentro de la 
sociedad mexicana existen todavía muchas carencias socia-
les de ciertos grupos subalternos o marginados, en donde 
ellos no se pueden permitir la adquisión de dispositivos tec-
nológicos, y esta pandemia remarcó aún más estas brechas 
o carencias, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, según la 
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares, 2020 (ENDUTIH) existen en 
México 84.1 millones de usuarios de Internet, representado 
el 72% de la población, sin embargo, según datos del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) en el 2020 hay 55.7 millones de personas en situa-
ción de pobreza, se pueden observar dos caras de la moneda, 
la realidad social en México.

La educación fue uno de los sectores que más impacto se 
genero por la pandemia del Covid-19, se tuvo que buscar alter-
nativas para continuar con el ciclo escolar, la estrategia principal 
fue la utilización del ciberespacio para impartir los contenidos 
académicos, en el caso de la educación básica (preescolar, pri-
maria y secundaria) fue trasladada a la televisión, sin embargo, 
no se pensó en las familias que cuenta con pocos equipos de TV 
y más de un hijo estudiando (diferentes grados) además de las 
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familias de las zonas rurales, donde no cuentan con luz eléctrica.

Por otro lado, había profesores que no utilizaban los es-
pacios televisivos, sino que utilizaban otros recursos tecnoló-
gicos para impartir sus clases, por ejemplo, Zoom, WhatsApp 
o otras aplicaciones de videollamadas, pero, de igual forma, 
por las mismas brechas tecnológicas, hubieron familias que 
no podían costearse una computadora o si bien, tenían los 
dispositivos tecnológicos, no poseían los conocimientos para 
utilizar de estos aparatos para los fines necesarios, este mé-
todo fue utilizado por algunos docentes del nivel básico y en 
general por todo el nivel medio superior.

En el ámbito de la Educación Superior, tuvo un impac-
to proporcional al nivel educativo, es decir, en esta etapa de 
la formación de los sujetos, los contenidos académicos que 
trabajan son de un nivel profesional, les servirá en el cam-
po laboral, por ello, se deben tratar con cierta profundidad, 
las estrategias que utilizaron las Instituciones de Educación 
Superior fueron las mismas que todo sistema educativo mexi-
cano, se utilizaron los espacios virtuales para la implemen-
tación de las clases, utilizaron las plataformas GoogleMet y 
Zoom para las clases síncronas, y para el trabajo autónomo o 
asíncrono se usaron plataformas que pueden albergar docu-
mentos, por ejemplo, Moodle, Google Classroom, Blackboard 
y plataformas diseñadas por las propias in

En el traslado de la actividad de los alumnos de lo 
presencial a lo virtual fue complicado, la mayoría de los 
alumnos y docentes estaban acostumbrados a una relación 
docente-alumno-institución de forma tradicional, con el con-
tacto físico, pero debido a la pandemia, los contenidos se 
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trasladaron al espacio virtual, se apartó a los alumnos y docen-
tes de su zona de confort, conocimiento y tuvieron que asi-
milar, acomodar sus estructuras cognitivas para adaptarse 
a la situación.

Esta contingencia sanitaria a causa del Covid-19 más 
que un capítulo de la historia de la humanidad o un evento 
natural del mundo, se convertirá en una coyuntura histórica 
de la humanidad, existe un mundo antes y después de la 
pandemia, “no por las muertes que el virus causa ni por la 
pobreza que ella ha profundizado, sino por las transforma-
ciones que supondrá para las relaciones humanas y para la 
subjetividad” (De león et al., 2021, p. 125), en el siguiente 
apartado se profundizara en el proceso de digitalización en 
los universitarios para sus clases online. 

Subjetivación de la digitalización por universitarios

En el estado de Chiapas durante la pandemia se observa-
ron algunas peculiaridades, En el Estado hay 5 millones 812 
mil 375 habitantes, de los cuáles 4 millones 400 mil, están 
en condición de pobreza, es decir el 75.5% de la población 
tiene al menos una carencia social que las familias no pueden 
solventar, ubicando al Chiapas como uno de los estados con 
más carencias sociales y rezago educativo a nivel nacional, 
representaba un problema para la digitalización de la educación.

La pandemia hizo aún más evidente estas desigualdades 
que se viven en la realidad chiapaneca, en el ámbito educativo 
a nivel superior, como se mencionó, las Instituciones de Educa-
ción Superior utilizaron la estrategia del ciberespacio para 
seguir y terminar los contenidos que establecen sus planes 
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y programas de estudios, sin embargo, según los datos 
de la ENDUTIH2020, a nivel nacional hay 84.1 millones de 
usuarios de internet y en Chiapas solamente el 45.9% de la 
población tiene acceso a internet, esto es un dato alarman-
te, porque la mayoría de las actividades escolares, sociales 
y económicas se trasladaron al ciberespacio, entonces hay 
desventajas entre los alumnos universitarios, dado que exis-
te una brecha tecnológica muy marcada, como lo expone De 
león et al. (2021)

Esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje no 
está al alcance de todos, pues, la mayoría de las fami-
lias en el país no cuentan con los recursos económicos 
para contratar servicio de internet para su casa y ad-
quirir computadoras para sus hijos, y además no to-
dos poseen los conocimientos para utilizar programas 
y plataformas digitales (p. 102-103)

Existe confusión en el término modalidad en línea, 
porque se piensa que esta forma de recibir sus clases en la 
pandemia es educación en línea, pero, pedagógicamente está 
mal empleado, porque para verdaderamente realizar un pro-
grama educativo en línea, es necesario pensarlo así desde 
la formulación de los contenidos y actividades, se construye 
a través de un diseño instruccional, este tipo de educación 
en tiempos de pandemia son clases mediadas por internet, 
es decir, de forma paliativa las instituciones trasladaron las 
actividades al ciberespacio, sin ninguna planeación o diseño 
instruccional previo, solo fue una acción para sobrellevar la 
situación actual.

De igual manera, antes de haber tomado cualquier deci-
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sión, es fundamental realizar un diagnóstico de la situación 
de los alumnos con respecto al ámbito tecnológico, es decir, 
si tienen las condiciones necesarias para tomar sus clases, 
si tienen conexión estable y nítida para mantener la comu-
nicación síncrona en un espacio de 4 horas sin perder la 
conexión, que tengan un dispositivo tecnológico para tomar 
sus clases y enviar sus trabajos escolares, si dentro de sus 
hogares tienen un espacio apto para participar y recibir sus 
clases sin que los alumnos sean interrumpidos.

Es evidente que, si un sujeto estudia en la universi-
dad, se puede entender que tiene los recursos suficientes, 
porque en el Estado de Chiapas, estudiar este nivel educativo 
es un privilegio, es muy selectivo, aunque, existe familias que 
con mucho esfuerzo costean la universidad a sus hijos, pero 
no se puede permitir comprar una computadora o contratar 
internet, no sería rentable para ellos y además no tendrían 
los recursos económicos suficientes.

Sin embargo, las universidades les exigieron a sus 
alumnos en las clases online pleno conocimiento de la utili-
zación de dispositivos tecnológicos simplemente por el hecho 
de ser jóvenes y estereotiparlos como “nativos digitales”, 
están olvidando el hecho que la constitución de subjetivida-
des dentro de la presencialidad o virtualidad se van constru-
yendo con base en las experiencias y situaciones vividas por 
los sujetos, en ese sentido, los alumnos tendrán conocimien-
tos tecnológicos proporcionales a las posibilidades de contac-
to tecnológico que han tenido en su formación, además no se 
debe comparar a dos alumnos de contextos distintos, cada 
uno está siendo interpelado por un discurso de verdad, que 
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le ha sido implantado desde su nacimiento por los aparatos 
ideológicos del estado.

Los docentes no quedan exentos de estas problemáti-
cas tecnológicas derivadas de la pandemia, las Instituciones 
de Educación Superior invirtieron poco en la formación de 
competencias digitales en los docentes, aunado a eso algu-
nos docentes estaban acostumbrados a la presencialidad y 
no habían tenido experiencia en la educación en línea, por 
esto, ellos tuvieron que adaptarse a las condiciones contex-
tuales y en algunos casos hubo resistencia para salir de la 
zona de confort porque implicaba lidiar con conocimiento 
nuevo y sin tener acompañamiento.

Algunos de los problemas más comunes fueron que 
en algunos casos, los alumnos no contaban con servicio de 
internet o no contaban con dispositivos tecnológicos, las ins-
tituciones se negaban a pagar licencias correspondientes del 
software utilizado para las clases online, o simplemente había 
fallas en los servicios digitales, eso entorpecía la ejecución de 
las clases online y, por último, pero no menos importante, los 
problemas socioemocionales de los alumnos y docentes que 
afectaban al rendimiento y a la capacidad de aprendizaje del 
sujeto.

En las clases online, se puede vislumbrar claramente 
lo que De Certeau (1996) llama tácticas y estrategias, en donde 
las tácticas son del débil o los sujetos subalternizados, en 
este caso, serían los alumnos que están sufriendo el poder 
tanto de sus docentes como de un AIE el cual es su Universi-
dad. Las tácticas que utilizan los alumnos son para sobrellevar 
sus clases virtuales, algunas de las tácticas van en sentido 
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de conjuntarse en comunidades virtuales para apoyarse entre 
sí para solventar problemas escolares cotidianos o problemas 
tecnológicos, esto para realizar agencia, generando resisten-
cia y contrapoderes.

De igual manera, se pueden observar las estrategias 
que han utilizado para amedrentar tanto a los alumnos y 
docentes, por ejemplo, se le ha solicitado que las sesiones 
de las clases online sean grabadas y todos los asistentes 
deben tener la cámara de su dispositivo tecnológico habili-
tada, con estas simples acciones se visualiza una estrate-
gia de poder, en forma de vigilancia permanente, se podría 
incluir dentro de una visión panóptica de la educación. Se 
utilizan estás estrategias para “infundir miedo, tomar medi-
das ejemplificadoras, intimidar. Actuar, como se dice con 
términos tan expresivos, sobre la “población blanca”, que es 
móvil, disgregable, incierta, y que algún día podría llegar a 
ser inquietante: jóvenes desocupados, estudiantes univer-
sitarios, estudiantes secundarios, etc.” (Foucault, 2012, p. 
167), en otras palabras, al sistema quiere generar sujetos 
no críticos, no pensantes, sujetos que no puedan poner en 
tela de juicio la estructura social que han creado para su 
beneficio propio.

En esta pandemia “la tecnología se convirtió ya en una 
herramienta esencial para la educación” (De León et al., 2021, 
p. 36) aunque, no todos experimentaron esta contingencia 
de la misma forma, algunos estudiantes y docentes tuvieron 
algunas ventajas para la adaptación a los espacios virtuales 
y generar subjetividades digitales sin muchos problemas, 
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pero también hay sujetos que no les agradó esta modalidad 
de clases, y se cerraron al aprendizaje de la parte digital esto 
porque no tienen las condiciones sociales para generar las 
subjetividades digitales, pero a la fuerza ha tenido que apren-
der de este ámbito tecnológico. Es importante reflexionar acerca 
de este tema porque según el estudio de educación en línea en 
México realizado por la Asociación de Internet Mx, de todos los 
estudiantes que realizan clases en línea, el 59% corresponde 
a universitarios.

En el siguiente apartado se menciona la metodología 
que se utilizó para construir la información y las reflexiones 
acerca de la construcción de subjetividades digitales de los 
alumnos universitarios.
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Capítulo III. Etnografía virtual y la pandemia 
Covid-19

El siguiente capítulo tiene como objetivo describir la 
metodología utilizada en el proceso de construcción e imple-
mentación de este proyecto de investigación, la ruta de expli-
cación será desde lo más abstracto hasta concreto y palpa-
ble, es decir, en primer lugar, se describe el posicionamiento 
epistemológico en cual se sustenta el proyecto y la relación 
con la visión de los Estudio Culturales.

En un segundo momento se muestran a grandes ras-
gos la teorías generales y sustantivas que se utilizan para la 
interpretación de los datos construidos en la fase de recolec-
ción de datos, en otro momento se describe el método de in-
vestigación utilizado, en este caso sería la etnografía virtual, 
de igual forma se argumenta porque se utiliza este método de 
investigación y porque está acorde a los planteamientos de 
los Estudios Culturales.

Seguidamente se explican las herramientas de reco-
lección de información que sirvieron para construir los datos 
que alimentan la investigación. De igual manera, se dará un 
recorrido cronológico de las fases que dirigieron la construc-
ción de conocimiento a través de este ejercicio de investiga-
ción y por último se explicará la estrategia y técnicas que se 
utilizaron para el análisis de datos.
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El tema principal de esta investigación es la construc-
ción de subjetividades digitales en alumnos universitarios al 
recibir sus clases mediadas por internet teniendo como co-
yuntura la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por 
el virus SARS-CoV2. Para comprender esta situación, este 
proyecto de investigación se llevó a cabo con estudiantes uni-
versitaros de dos universidades del Estado de Chiapas.

Este proyecto se centra en analizar las desigualdades 
y las tácticas utilizadas por parte de alumnos universitarios 
frente a un poder institucional y las condiciones sanitarias 
que les exigieron recibir sus clases en línea con profeso-
res poco adiestrados para ese estilo. De igual manera, a los 
alumnos no se les dio una capacitación previa y en tiempo, 
dando por hecho que son nativos digitales y dominan de fac-
to las plataformas instruccionales y la modalidad en línea.

Las preguntas y propósitos que orientaron esta inves-
tigación se describen en la siguiente tabla.

Pregunta general Propósito general
¿Cómo se construyen las 
subjetividades digitales de 
los alumnos universitarios 
al tomar clases mediadas 
por internet durante la 
pandemia del Covid-19?

Analizar cómo construyen 
sus subjetividades digitales 
los alumnos universitarios 
al tomar clases mediadas por 
internet durante la pandemia 
del Covid-19
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Preguntas específicas Objetivos específicos 
¿Cómo influyen las 
condiciones de contexto 
social, cultural, económico 
y político en la construcción 
de subjetividades digitales 
en los alumnos universita-
rios?

Conocer las condiciones del 
contexto social, cultural, eco-
nómico y político que influyen 
para que los alumnos puedan 
tener facilidades o dificultades 
en la utilización de herra-
mientas tecnológicas

¿Cuáles son las tácticas 
que utilizaron los alumnos 
universitarios para cons-
truir subjetividades digita-
les a través de sus clases 
mediadas por internet du-
rante la pandemia del Co-
vid-19?

Identificar las tácticas que 
utilizaron los alumnos univer-
sitarios para construir subje-
tividades digitales a través de 
sus clases mediadas por inter-
net durante la pandemia del 
Covid-19

Los colaboradores son sujetos que coadyuvan para describir 
e interpretar como se están construyendo las subjetivida-
des digitales, en ese sentido, este proyecto de investigación 
cuenta con siete colaboradores, cinco son hombres y dos son 
mujeres, estos se dividen en áreas de conocimiento como la 
Arquitectura, Comunicación y Educación, por otro lado, seis 
de ellos estudian o estudiaban en el nivel de pregrado en la 
Universidad Autónoma de Chiapas, y uno en el nivel de posgra-
do en la Universidad Pablo Guardado Chávez, todos ellos lle-
varon o siguen llevando procesos educativos virtuales (clases 
en línea) en algún momento de la pandemia del Covi-19. 
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Es importante mencionar que los colaboradores elegi-
dos son sujetos que el investigador ha conocido a lo largo de 
su estadía en la Educación Superior, tanto como docente y 
administrativo, de cierta manera, existe una confianza, que 
poco a poco ha transcendido el lado profesional hacia una 
amistad, en ese sentido, se puede identificar actitudes natura-
les con relación al problema de investigación. En el siguiente 
apartado se va a describir cuál es el posicionamiento epistemo-
lógico que guio las fases de investigación de este proyecto.

Plano epistemológico

Primeramente, para poder realizar una ruta crítica de 
las fases de investigación, así también para elegir la forma 
en cómo se realizará un proyecto de investigación es nece-
sario posicionarse en un paradigma de investigación, en el 
caso de este proyecto de investigación y debido al objeto de 
interés por investigar, fue analizado e interpretado desde un 
posicionamiento epistemológico hermenéutico-interpretativo 
puesto que “la realidad está constituida no solo por hechos 
observables y externos, sino también por significados, símbolos 
e interpretaciones elaboradas por el propio sujeto a través de 
una interacción con los demás” (Pérez Serrano, 2014, p. 27).

Dado las condiciones de la investigación, la cual es 
analizar los sentidos y las significaciones experienciales, este 
es el posicionamiento epistemológico que mejor se acopla con 
la percepción de la realidad de la problemática, esto porque 
la realidad es vista como una construcción y constitución 
histórica, individual y social, en el cual los actores principales 
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son los individuos que significan y resignifican sus prácticas 
sociales, y además esta investigación plantea que las subjetivi-
dades son construcciones individuales y sociales.

Otro punto para resaltar es que el posicionamiento 
epistemológico hermenéutico-interpretativo va acorde a la 
visión ontológica de la realidad de los Estudios Culturales, 
en dónde los sujetos son agentes activos en la construcción 
y reconstrucción de las estructuras sociales de la realidad, 
además tienen la capacidad de agencia en su propia consti-
tución subjetiva e identitaria como sujetos. 

Por otro lado, los Estudios Culturales tienen el rasgo 
característico del contextualismo radical, en donde es necesario 
analizar las particularidades del fenómeno al que obedece, es 
decir, analizar la realidad desde sus diferentes aristas o ámbi-
tos de acción, cada fenómeno social se constituye por ciertas 
características específicas de su contexto social, económico, 
cultural e histórico, en ese sentido, el posicionamiento epis-
temológico hermenéutico-interpretativo coadyuva a realizar 
este análisis diacrónico y sincrónico de la realidad social. En 
el siguiente apartado se van a enlistar las teorías generales y 
sustantivas que guiaron el análisis de la problemática de este 
proyecto de investigación.

Plano teórico

La construcción del plano teórico de una investigación 
es muy importante, esto es porque este plano es la base de 
la investigación y guía el proceso de análisis de datos, en ese 
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sentido, en el plano teórico de este proyecto de investigación 
se utilizaron teorías generales en donde se inscriben la formu-
lación o construcción de subjetividades e identidades.

Para realizar un análisis de estos conceptos, algunos 
referentes fueron Michael Foucault desde las tecnologías del 
yo, esto sirvió como herramienta teórica para describir la 
construcción y constitución de subjetividad y las relaciones 
de poder, por otro lado, se utilizó a Michel de Certeau desde 
la cotidianidad del sujeto en la construcción de tácticas y 
estrategias para generar procesos de resistencia; y se retomó 
a Stuart Hall desde la constitución de la etnicidad como 
resultado de las subjetividades de los sujetos, entre otras, estas 
teorías están en congruencia con el posicionamiento episte-
mológico que se planteó anteriormente.

En referencia a las teorías sustantivas, las cuales 
constituyen un apoyo fundamental para explicar e interpretar 
los conceptos específicos que se utilizaron a lo largo del 
proyecto de investigación y que están acordes al campo de 
los Estudios Culturales, estos son la cibercultura y el ciberes-
pacio desde el posicionamiento Pierre Levy, esto sirve porque 
las subjetividades digitales se construyen o se trasladan en 
un ambiente digital, el cual modifica las prácticas culturales 
ortodoxas, esta cuestión digital se potencializa con el proceso 
de globalización y la aparición de nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación, reformando el concepto de cultural, 
en el cual hoy día se habla de la cultura en redes, para explicar 
estos procesos a profundidad se tendrán como referentes a 
Arjun Appadurai y Manuel Castells respectivamente.
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De igual forma se utilizaron los conceptos de nativos, 
migrantes y excluidos digitales de la visión de Marc Prensky, 
esto para caracterizar a los sujetos que están inmersos y se 
desarrollan en la época digital, entre otros conceptos, es 
importante comprender que se buscó un dialogo teórico con 
estos autores, no se da por sentado que las aportaciones 
teóricas de estos son una verdad absoluta, sino que se entró 
en conflicto para comprender si sus ideas podían explicar la 
realidad investigada, además es importante mencionar que 
esta lista es enunciativa y no limitativa, puede haber teorías 
que se utilizaron y no estén en esta lista. En el siguiente 
apartado se describe la metodología y método implementado 
en este proyecto de investigación.

Plano metodológico

El siguiente paso es describir la metodología y método 
que se utilizó para llevar a cabo este proyecto de investiga-
ción, en ese sentido, la metodología que se implementó es la 
cualitativa, esta “se enfoca a comprender y profundizar los 
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los partici-
pantes en un ambiente natural y en relación con el contex-
to (…), es decir, la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad” (Sampieri et al., 2010, p. 364), 
se utiliza esta metodología, porque la investigación analiza 
cómo construyen subjetividades digitales los alumnos uni-
versitarios durante clases online por el Covid-19 desde sus 
propias experiencias y vivencias como sujetos dentro de una 
estructura social.
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Existe una posibilidad que durante la investigación se 
pudieron adaptar algunas cosas de la metodología cuantitativa, 
ya que, si bien la información subjetiva de los participantes 
es una parte importante durante el proceso de recolección 
de datos, es un hecho verídico que también la información 
estadística de la problemática da fundamentos reales para 
entender la situación.

Sabiendo esto, el método de investigación fue un diseño 
etnográfico, utilizando específicamente una etnografía virtual, 
con este diseño se pueden observar las experiencias subjetivas 
individuales y construidas colectivamente por los participan-
tes de la investigación, se pretende describir el fenómeno 
investigado desde la cosmovisión de los colaboradores, para 
así construir una visión colectiva del fenómeno a investigar. 
(Sampieri et al., 2010).

Además, la etnografía es un método de investigación 
que coadyuvo a explicar e interpretar esta construcción de 
las subjetividades digitales desde la experiencia de los actores 
sociales, y en el contexto de acción de ellos, sin embargo, 
también se utilizaron algunos elementos de la metodología 
fenomenológica para interpretar las experiencias de los sujetos 
con una visión intersubjetiva, por otro lado, este método está 
en congruencia epistemológica con el paradigma hermenéutico 
interpretativo.

Por la pandemia del Covid-19 que sigue vigente desde 
hace dos años, se realizó una etnografía virtual, este método 
utiliza como herramientas para la recolección de datos a las 
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), por ello, 
se utilizaron diferentes plataformas digitales como Google 
Meet, ZOOM, Facebook, entre otros, para realizar entrevistas 
a profundidad, y para construir el diario de campo de la inves-
tigación. Para comprender este método emergente es necesa-
rio vislumbrar las bases que retoman de la etnografía básica o 
clásica, por ello, se describen los elementos principales que 
tiene la etnografía como método de investigación

La etnografía clásica como la conocemos retoma la base 
fundacional del trabajo de campo realizado por Bronislaw 
Malinowski con comunidades indígenas de Nueva Guinea, 
lo que se verá traducido en el libro clásico de la antropología 
moderna Los argonautas del Pacífico Occidental publicado en 
1922, la etnografía cómo método de investigación busca descri-
bir e interpretar los códigos subyacentes en las prácticas 
cotidianas de diferentes grupos humanos o comunidades.

Algunos señalan que esta palabra (etnografía) se deriva 
de las raíces griegas ethnos (pueblo, gente) y grapho 
(escritura, descripción); por lo que etimológicamente 
etnografía significaría una escritura o descripción de 
los pueblos o gentes. La etnografía sería lo que hacen 
los antropólogos cuando trabajan con comunidades 
indígenas (Restrepo, 2016, p. 15)

Hasta el día de hoy existen muchas definiciones sobre 
lo qué es la etnografía, sin embargo, todas esas concepciones 
tienen la misma esencia, la cual es la descripción e interpreta-
ción de la cultura de un pueblo o comunidad, según Eduardo 
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Restrepo (2016) “de una forma muy general, la etnografía se 
puede definir como la descripción de lo que una gente hace 
desde la perspectiva de la misma gente” (p. 16), esto quiere 
decir que el proceso de investigación no es de gabinete, sino 
que el investigador tiene que adentrase al campo de acción 
de los sujetos y convivir con ellos para conocer e interpretar 
los códigos dentro de sus relaciones cotidianas.

La etnografía clásica representaba un método de inves-
tigación propio de la antropología, por lo tanto, solamente los 
antropólogos podían utilizarla para sus investigaciones, además 
durante el siglo XX la etnografía era visualizada y pensada 
como un desplazamiento físico, es decir, para poder realizar un 
verdadero trabajo etnográfico era necesario que el investigador 
se fuera a vivir a las comunidades indígenas durante periodos 
largos de tiempo, sin embargo, más adelante se retomaran es-
tos puntos con las nuevas tendencias de la etnografía del siglo 
XXI.

La etnografía permite al investigador conocer y descubrir 
mundos de significados diferentes, incluso en espacios cercanos 
a él, para llegar a estas conclusiones o reflexiones es necesa-
rio un sentimiento de extrañamiento del investigador ante 
las prácticas cotidianas y culturales naturalizadas que están 
inmersas en las estructuras sociales, en otras palabras, se 
debe combatir el etnocentrismo del investigador, aunque 
ciertamente no se puede llegar a una investigación completa-
mente libre de paradigmas, costumbres, cosmovisiones o de 
ideologías, pero, se debe tener claro que las prácticas socia-
les del investigador, no son las únicas existentes, por ello, 
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no existen prácticas cotidianas o culturales buenas o malas, 
solo diferentes y se debe tener una apertura de mente para 
comprender estas situaciones.

Dentro del trabajo etnográfico, los investigadores tienen 
una tarea compleja, porque en el trabajo de campo junto con 
los sujetos de la comunidad seguramente habrá conflictos, 
esto debido a que van a encontrarse diferentes cosmovisio-
nes o formas de ver la realidad e interpretar los hechos y 
situaciones que suceden en la cotidianidad, por ello, en la 
etnografía existen “dos perspectivas de conocimiento de una 
cultura: desde adentro (‘emic’) o desde afuera (‘etic’)” (Restrepo, 
2016, p. 27).

Lo anterior quiere decir que habrá mínimo dos inter-
pretaciones de un mismo hecho, la primera interpretación 
será la que le confiere el nativo del lugar y la otra interpreta-
ción será la del investigador, el cual tiene un bagaje teórico 
almacenado para describir la realidad y además entrara en 
juego la propia cultural del investigador cuando se analice el 
hecho, lo complejo está en llegar a un consenso e interpretar 
los datos o hechos desde una forma sin prejuicios o estereo-
tipos.

Otro punto importante para tener en cuenta dentro del 
trabajo etnográfico, según Restrepo (2016) es la aceptación 
de la presencia del investigador dentro de los contextos de la 
comunidad por parte de los mismos miembros de la comuni-
dad investigada, para esto pueden pasar semanas, meses o 
años para que el investigador deje de ser un extraño ante los 
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ojos de los nativos, además es necesario encontrar sujetos 
que serán informantes claves para comprender las relaciones 
sociales de la comunidad.

Las preguntas de investigación son una parte funda-
mental para el desarrollo de la etnografía en cualquier pro-
yecto de investigación, debido a que en relación a ellas se 
debe prestar mayor atención a ciertos acontecimientos, con-
ductas y cuestiones contextuales, esto para comprender la 
problemática estudiada de mejor forma, por ello, realizar pre-
guntas de investigación claras y concisas tienen como re-
sultado una implementación eficaz de la etnografía, además 
las preguntas de investigación son la base para determinar 
los objetivos y alcances del proyecto y con las preguntas se 
llevará a cabo la vigilancia epistémica que tanto menciona 
Bourdieu y Restrepo.

En ese sentido, la observación participante es una de 
las técnicas de recolección de datos por excelencia del mé-
todo etnográfico, por ello, el investigador debe ser un hábil 
observador, pero no solo debe saber usar el sentido de la 
vista, sino debe saber sentir, saber oler, saber degustar, pero 
sobre todo, saber estar, saber escuchar y saber callar, en 
otras palabras, el cuerpo del investigador debe ser un dispo-
sitivo epistémico, es decir, la construcción del conocimiento 
se hace a través de la práctica, al experimentar con el cuerpo 
propio del investigador.

De igual forma, se utilizan técnicas como las entrevistas 
en profundidad con los informantes, esto para comenzar a 
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construir datos que coadyuvaran a darle respuestas a las 
interrogantes de investigación que guían el proyecto, y por 
último, se encuentra el diario de campo, en todo trabajo que 
se dice ser etnográfico y cualquiera que sea la modalidad 
debe tener un registro de todos los acontecimientos relevantes 
para la investigación, en este se anotaran hallazgos, dudas 
e interrogantes, con esta técnica se lleva a cabo la vigilancia 
epistémica de la investigación, además este diario llega a ser 
una agenda personal del investigador, por ello, esta técnica 
es una de las más importantes en la etnografía.

Se puede decir que un “texto etnográfico es en gran parte 
descriptivo” (Restrepo, 2016, p. 77) como ya se ha mencionado la 
etnografía es un método que intenta comprender los significados 
que existen en las prácticas cotidianas de los sujetos, pero desde 
la propia visión de ellos, por tal motivo, se tienen que descri-
bir las acciones cotidianas que realizan los informantes para 
observar, comprender e interpretar la realidad social en donde 
están inmersos, pero “no es descripción por descripción, sino 
descripción para la comprensión” (Restrepo, 2016, p. 78), con 
esto se quiere decir que no todo lo que va a observar se tiene 
que describir, sino que las preguntas y objetivos de investiga-
ción sirven para delimitar las acciones que tienen y deben ser 
observadas y descritas.

Si bien, dentro de la etnografía se utiliza mucho el termino 
de descripción, esta no es una descripción somera, no se 
trata de un relato superficial de las actividades cotidianas que 
nos ayudan a la interpretación de la problemática estudiada, 
sino de una descripción densa, es decir, una narrativa que 
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intente desentrañar el gran tejido de las estructuras sociales 
que se encuentra subyacentes en una actividad cotidiana, 
para llegar a un análisis complejo de estas estructuras, como 
lo expone Clifford Geertz (1973/2003) “el análisis consiste 
pues en desentrañar las estructuras de significación” (p. 23), 
de igual manera, para Clifford Geertz (1973/2003) la etno-
grafía es lo siguiente:

La etnografía es descripción densa. Lo que en realidad 
encara el etnógrafo (salvo cuando está entregado a la 
más automática de las rutinas que es la recolección de 
datos) es una multiplicidad de estructuras conceptuales 
complejas, muchas de las cuales están superpuestas o 
enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo 
extrañas, irregulares, no explícitas, y a las cuales el 
etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para cap-
tarlas primero y para explicarlas después (p. 24)

La descripción densa es una habilidad del investigador, 
ya con los datos construidos con la ayuda de las técnicas de 
recolección de datos, y el trabajo de campo, se tiene que 
realizar una narrativa en donde se comprenda e interprete 
los datos y los compare con las teorías que describen la realidad 
social, porque “la meta es llegar a grandes conclusiones partien-
do de hechos pequeños, pero de contextura muy densa (…) 
relacionándolas exactamente con hechos específicos y com-
plejos (Geertz, 1973/2003, p. 38)

Entrando a la etnografía en el siglo XXI, esta sufrió 
algunos cambios o reformas ontológicas y epistemológicas, 
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primeramente, ya no es un método de investigación exclu-
sivo de la antropología, sino que se transversalizó, es decir, 
que es utilizado en otros campos de estudios para trabajar 
ciertas problemáticas, como es el caso de los Estudios Cul-
turales en donde se ha utilizado este método para trabajar 
la cultura y la capacidad de agencia de los sujetos en las es-
tructuras sociales.

Por otro lado, hoy día, pensar a la etnografía solo como 
un desplazamiento físico sería un error, si bien, todavía hay 
investigadores que realizan las estancias en las comunida-
des, la etnografía se debe ver como un desplazamiento episté-
mico en donde el investigador se extrañe de las estructuras y 
prácticas sociales que se han naturalizado, en otras palabras, 
desnaturalizar las relaciones y concepciones culturales, esto 
servirá para evitar el entocentrismo y eurocentrismo del sujeto 
(Restrepo, 2016)

La relevancia e importancia de los informantes fueron 
repensados y reconstruidos, en primer lugar, se quitó la 
etiqueta de informante, esto porque existía una carga colo-
nial en esa categoría, hacía referencia a la existencia de alguien 
que tiene el conocimiento y el otro no, en una relación jerár-
quica de poder, se cambió por la categoría de colaborador, 
reconociendo una relación de sujeto-sujeto, no de sujeto-objeto 
de investigación, además se reconocía una construcción de 
conocimiento conjunta.

De igual forma, la etnografía en el siglo XXI expandió su 
ámbito de acción, esto debido a la concepción de la etnografía 
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como un desplazamiento epistémico, por ello, ya no solo se reali-
zan trabajos etnográficos en comunidades indígenas porque no 
es necesario el desplazamiento físico, en las zonas urbanas se 
pueden hacer etnografías sobre los códigos y significaciones de 
las relaciones sociales de los grupos o subgrupos urbanos. 

Las tecnologías digitales abrieron un campo de acción 
más para la etnografía, el ciberespacio se volvió una zona de in-
teracción emergente en donde los sujetos construyen códigos y 
significantes en torno a relaciones sociales formadas en este es-
pacio. En ese sentido, la etnografía al tener este y otros espacios 
emergentes para desarrollar proyectos de investigación se empe-
zó a hablar de etnografías multilocales o multisituadas, como lo 
expone Restrepo (2016)

Más recientemente, con la aparición de las tecnologías 
digitales han surgido nuevas modalidades y retos para 
la labor etnográfica como las etnografías del ciberespa-
cio y de la cibercultura. En estas etnografías se toma 
el espacio virtual generado por estas nuevas tecnolo-
gías, conocido como el ciberespacio, como ámbito de 
trabajo. De ahí que se les haya denominado etnogra-
fías digitales o etnografías virtuales. Desde este tipo de 
etnografías se estudia cómo se construyen prácticas, 
subjetividades y relaciones en este ciberespacio. Éste 
último también ofrece una nueva fuente para la com-
plementación y el contraste de información en investi-
gaciones etnográficas clásicas, estratégicamente situa-
das o multisituadas. (p. 34)
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En referencia a estas etnografías multisituadas, en 
este proyecto de investigación se decidió utilizar la etnografía 
digital, esto debido a que con la pandemia del Covid-19 la 
mayoría de prácticas cotidianas y culturales se trasladaron 
a un ciberespacio, especialmente las acciones educativas, es 
importante comprender que esta pandemia fue una coyun-
tura perfecta para la utilización de este método etnográfico, 
por otro lado, se utilizó esto porque se parte de la idea de la 
etnografía multilocal, la cual “se caracteriza por su posicio-
namiento en/del sistema mundo, con lo cual la mirada etno-
gráfica se coloca en varios espacios y por varios periodos de 
tiempo” (Bárcenas y Preza, 2019, p. 135).

La etnografía digital tiene como finalidad “comprender 
cómo vivimos y actuamos en un contexto que, hoy, casi 
siempre está constituido por las tecnologías, los contenidos, 
la presencia y la comunicación digitales, y entrelazado con 
todos ellos” (Pink et al., 2019, p.17), por ello, este método es 
adecuado para el objetivo general de este proyecto de inves-
tigación el cuál es analizar cómo construyen sus subjetivi-
dades digitales los alumnos universitarios al tomar clases 
mediadas por internet durante la pandemia del Covid-19

La actual pandemia del Covid-19 ha llevado a “investigar 
con, en y a través de un entorno parcialmente constituido 
por los medios digitales ha llevado al desarrollo de métodos 
nuevos e innovadores y ha puesto en entredicho las categorías 
conceptuales y analíticas existentes” (Pink et al., 2019, p. 
17-18). 
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Es decir, la construcción de subjetividades digitales 
se desarrolla a través de plataformas tecnológicas que for-
man parte del ciberespacio, en este espacio se llevan a cabo 
interacciones sociales y cotidianas de los sujetos, estas in-
teracciones se traducen en experiencias constitutivas de la 
identidad del sujeto, inclusive con el avance exponencial del 
conocimiento tecnológico, comienzan a parecer nuevas plata-
formas digitales en lapsos cortos de tiempo, esto crea nuevas 
formas de socialización entre los sujetos inmersos en estos 
ciberespacios (Pink et al.,2019). En ese sentido:

El enfoque etnográfico digital de las prácticas permite 
comprender dónde se integran los medios y la tecno-
logía digitales en las rutinas y los hábitos de nuestra 
vida cotidiana, y reconoce los procesos por los que las 
tecnologías mediáticas digitales son fundamentales 
para nuestra existencia, pero, al mismo tiempo, cada 
vez más asentados e invisibles (Pink et al., 2019, p. 80)

Es interesante comprender también las cuatro formas 
que tiene el investigador para estar en el campo dentro el 
método de la etnografía digital que identifica Sara Pink et al. 
(2019) la primera es estar presente físicamente, interactuan-
do de manera presencial con los colaboradores; la segunda 
es estar remotamente pero de forma sincrónica a través de 
cualquier plataforma de comunicación tecnológica; la tercera 
es estar virtualmente, es decir, asincrónicamente a través de 
un correo electrónico o un foro de interacción y, por último, 
la cuarta es estar imaginariamente a través de historias o 
imágenes digitales
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Dentro del presente proyecto de investigación se estu-
vieron por estas cuatro formas de estar en el campo con los 
colaboradores, sin embargo, la que predomino fue la presen-
cia remota, es decir, la interacción a través de plataformas 
de comunicación digital como Google Meet, ZOOM, Microsoft 
Teams, Whatsapp, entre otros, porque “en la etnografía digi-
tal a menudo establecemos contacto con los participantes a 
través de los medios, un contacto “mediado”, más que a tra-
vés de la presencia directa (Pink et al., 2019, p. 19)

En este punto “asumir esta perspectiva permitiría ex-
tender la explicación etnográfica a los procesos de mediación 
y analizar un conjunto de relaciones más amplio entre usos, 
significados, rutinas y tecnologías” (Bárcenas y Preza, 2019, 
p. 136), además es importante entender la diferencia entre la 
etnografía virtual y digital, en este caso, la etnografía digital 
ha superado las críticas de la materialidad de las prácticas 
sociales en internet realizadas hacia la etnografía virtual, en 
otras palabras, la etnografía digital busca la relación de cómo 
lo digital repercute en las prácticas culturales cotidianas 
offline, se podría decir que se trata de una etnografía digital 
o onlife.

Un punto importante dentro de la etnografía digital, 
mejor dicho, dentro de cualquier método de investigación es 
la transparencia y claridad de las intenciones del proyecto, 
es decir, “tenemos que ser transparentes y honestos con la 
gente, de ahí que ocultarles total o parcialmente lo que esta-
mos haciendo es una actitud que no encaja en una conducta 
ética adecuada” (Restrepo, 2016, p. 89), los colaboradores 
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deben tener claro cuáles son los alcances y propósitos del 
proyecto de investigación.

Es interesante mencionar que dentro del desarrollo de 
este proyecto de investigación que lleva por nombre Subjeti-
vación de lo digital en la pandemia COVID-19: Reinvención y 
experiencias de estudiantes de educación superior, se reto-
maron elementos de la etnografía clásica y digital de acuerdo 
a lo que el trabajo de campo solicitó, todo esto sin perder de 
vistas las preguntas y objetivos de investigación y estando 
en congruencia con la perspectiva epistemológica utilizada, 
dentro de las investigaciones esto es algo habitual como lo 
expone Sara Pink et al. (2019)

Lo habitual es que el etnógrafo digital pase de una a 
otra de estas modalidades y las mezcle durante su in-
vestigación etnográfica, muchas veces sin tiempo para 
detener el avance del proceso, y menos aún catalogar y 
analizar todas estas incidencias en la fase posterior al 
trabajo de campo (p. 164)

Es importante reconocer que esta etnografía digital 
constituye un método de investigación emergente que surge 
de la teoría y práctica, no se trata de un método fijo para la 
antropología o algún otro campo de estudio, sino que es 
interdisciplinario el cual retoma enfoques de tres disciplinas: 
la comunicación, la antropología y las ciencias de la compu-
tación (Bárcenas y Preza, 2019).
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Este método se puede utilizar en muchas disciplinas 
para desarrollar temas de investigación con relación a las 
tecnologías digitales, y desde el campo de los Estudios 
Culturales se utiliza este método por sus características 
transversales, el cual se puede pedir prestados métodos de 
otros campos de estudio de las ciencias sociales para construir 
un método emergente y que pueda atender la problemá-
tica planteada conforme a las situaciones contextuales. En 
el siguiente apartado se va a describir detalladamente las 
técnicas de recolección de datos que sirvieron para construir 
información relevante. 

Plano técnico-instrumental

En este apartado se describen las técnicas e instrumen-
tos utilizados en el trabajo de campo de esta investigación, 
durante el texto estarán o aparecerán en orden de importancia 
y complejidad para el proyecto, lo primero que se debe tener 
claro es que “las técnicas son los instrumentos o las herra-
mientas de investigación en sí mismas, y se caracterizan por-
que se aplican para producir “datos” (Restrepo, 2016, p. 31).

Estas técnicas de recolección de datos se implementaron 
durante el trabajo de campo, es importante comprender que 
“el trabajo de campo se refiere a esa fase del proceso investi-
gativo dedicado al levantamiento de la información requerida 
para responder a un problema de investigación” (Restrepo, 
2016, p.35). 

Restrepo quiere decir en esta cita que las técnicas de 
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recolección de datos deben ser construidas en congruencia a 
las preguntas y objetivos de investigación, teniendo en cuenta 
esta vigilancia epistemológica del proyecto de investigación, 
sin embargo, desde la etnografía digital “ya no se trata de 
pensar en “entrar al campo”, y menos de “ir al campo”, sino 
de construirlo” (Bárcenas y Preza, 2019, p. 140). 

De la misma forma, no se debe confundir las técnicas 
de recolección de datos con los instrumentos, si bien forman 
parte del mismo proceso, son dos etapas diferentes de este, 
las técnicas son las estrategias que el investigador establece 
para obtener la información de acuerdo con la relación con lo 
investigado, responde a la pregunta ¿Cómo?, por otro lado, 
“el formato específico que diseñamos para hacer las preguntas 
y consignar las respuestas en una técnica particular (sea 
encuesta, entrevista o censo, por ejemplo) se le llama instru-
mento (Restrepo, 2016, p. 32), es decir, los instrumentos son 
los productos tangibles en dónde se registran los datos e 
información obtenida del campo.

En primer lugar, para este proyecto de investigación 
se construyó un diario de campo, esta es una de las técnicas 
de recolección de datos más importantes de la etnografía 
clásica y digital. Este diario cuenta con 76 registros de campo, 
se describieron situaciones importantes y relevantes para la 
investigación, se hicieron dos descripciones por cada registro 
en donde se plasmaron una parte objetiva o Emic, es decir, 
descripciones de las situaciones observadas y con algunas 
explicaciones desde la perspectiva de los colaboradores, por 
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otro lado, la segunda descripción fue una parte subjetiva o 
Etic, en dónde se describieron las situaciones observadas 
desde la perspectiva del investigador y entrelazando con 
fundamentos teóricos, se realizó así porque “en el diario de 
campo hay que ser muy detallado con las observaciones reali-
zadas útiles para la investigación (Restrepo, 2016, p. 46)

Es importante mencionar que este diario fue realizado 
con la ayuda del procesador de textos Word, y los registros 
son de la interacción de los colaboradores, tanto en conviven-
cias informales, en conversaciones cara a cara o a través de 
WhatsApp o dentro de interacciones en un ciberespacio, es 
decir, en su interacción en plataformas digitales, especial-
mente en Facebook, estos registros son de una periocidad de 
1 año y medio (Noviembre 2020 - Marzo 2022), por último, 
solo queda por mencionar que estas observaciones, registros 
y descripciones estuvieron interpelados por las preguntas y 
objetivos de investigación que guían este proyecto.

La siguiente técnica que se implementó fue la entre-
vista semiestructurada a profundidad, se utilizó esta técnica 
porque se necesitaba tener una narrativa de los colabora-
dores en donde expresaran su sentir y sus experiencias de 
sus clases en línea, además de conocer un poco su historia 
de vida y experiencias con la utilización de las tecnologías, 
se utilizó un guion de preguntas como instrumento, di-
cho instrumento estaba conformado por 90 preguntas, or-
ganizados en siete categorías teóricas (Subjetiva o personal, 
Pandemia, Institución Escolar, Digital, Social, Económico y 
Político)
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Es importante mencionar que este instrumento no fue 
limitativo, es decir, con algunos colaboradores se iban tocando 
temas o cuestiones que no estaban en las preguntas, pero 
eran importantes para el trabajo de investigación, entonces 
se desarrollaron con total normalidad. En ese sentido se realizó 
la entrevista a los siete colaboradores, a cuatro de ellos se les 
aplicó el instrumento en dos sesiones de 1 hora cada sesión, 
y por falta de tiempo, a los otros tres colaboradores se les 
aplicó el instrumento en una sesión que van desde 1 hora 
hasta 2 horas y media.

Las entrevistas fueron en modalidad remota, esto para 
respetar las medidas de seguridad sanitaria de la pandemia 
del Covid-19, se utilizaron las plataformas de Google Meet, 
ZOOM e incluso por llamada en WhatsApp a través de su 
aplicación de escritorio, se grabaron las sesiones con la aproba-
ción de los colaboradores, es importante mencionar que las 
preguntas y las categorías teóricas están acordes a las pregun-
tas y objetivos de investigación y a las teorías utilizadas en 
este proyecto.

Por último, se realizó un curso-taller corto sobre la utili-
zación de las normas APA de la séptima edición, este curso 
tuvo una duración de tres días con sesiones de 1 hora y media 
por día, en este curso participaron los siete colaboradores 
y algunos otros sujetos, las sesiones fueron remotas por la 
cuestión de la pandemia, por tal motivo se utilizó la platafor-
ma de videollamadas de Google Meet, además de que para 
el desarrollo de las sesiones se utilizaron aplicaciones web 
como Drive, Kahoot, WhatsApp y Facebook.
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La finalidad de este curso fue observar cómo se desem-
peñaban los colaboradores dentro del ciberespacio, desde un 
ambiente natural y no limitante, para poder así observar la 
interacción que existe y subyace en estos espacios de socia-
lización. Además, con esta estrategia se trabajó de alguna 
manera la observación participante, porque el investigador 
formo parte de este ambiente, siendo un participante activo 
en los procesos de convivencia y socialización en este ciberes-
pacio, la observación participante es importante porque “se 
realiza a través del contacto del investigador con el fenómeno 
observado para obtener informaciones sobre la realidad de 
los actores sociales en sus propios contextos” (Cruz, 2007, 
como se citó en Restrepo, 2016, p. 39)

Esos fueron las tres técnicas de recolección de datos que 
se utilizaron para construir las interpretaciones y conclusiones 
de la problemática tratada en este proyecto de investigación, los 
resultados de estas técnicas se desarrollan de forma amplia en 
el cuarto capítulo de este documento, en donde se contrastan 
la información empírica con las teorías que coadyuvan a inter-
pretar la realidad y los contextos mencionados en los capítulos 
anteriores. En ese sentido, en el siguiente apartado se describen 
tres fases que comprenden la realización del presente proyecto 
de investigación.

Fases del proyecto de investigación

Este proyecto de investigación se puede dividir en tres 
grandes fases, la primera es la fase previa al proyecto de investi-
gación, la segunda fase es la recolección datos y construcción 
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de información a través del trabajo de campo y, por último, 
está la fase de la sistematización, análisis e interpretación 
de la información, cada una de estas fases cuenta con cier-
tas actividades y momentos específicos que coadyuvaron a la 
construcción en tiempo y forma de este proyecto.

En primer lugar, encuentra la primera fase, es en este 
momento donde se realiza el primer borrador del protoco-
lo de investigación, este deberá tener congruencia y estar 
alineado con el campo de los Estudios Culturales, a su vez 
este sirve de guía o camino para el correcto desarrollo del 
proyecto.

Dentro de esta fase esta la investigación documental, 
en la cual se investigó los conceptos fundamentales del proyecto 
como son: la construcción de la subjetividad, subjetivación, 
mecanismos de poder, cibercultura, ciberespacio, nativos, 
migrantes y excluidos digitales, entre otros, en otras pala-
bras, en esta actividad sirvió para generar un corpus teórico. 
Otras actividades de esta fase fue la construcción del bo-
rrador del primer capítulo teórico, esto con todo el material 
obtenido y sistematizado de la investigación documental y 
teórica, sin embargo, en paralelo, se realizó el diseño del mé-
todo y los instrumentos de recolección de datos.

La siguiente fase es la recolección de datos a través del 
trabajo de campo, aunque es importante aclarar que el trabajo 
de campo fue una actividad progresiva, es decir, en todas 
las fases de la investigación se iba trabajando con los cola-
boradores, y obteniendo datos del contexto a observar, en 

Capítulo III. Etnografía virtual y la pandemia Covid-19



132

paralelo, se trabajó el segundo capítulo, en el cual se describe 
el contexto de la problemática observada, esto para compren-
der su complejidad.

Teniendo los instrumentos formales construidos se 
comenzó a registrar de forma sistemática la información encon-
trada en la realidad; es decir, en el diario de campo se comenzó 
a describir las situaciones relacionadas a la problemática 
que se atiende, por otro lado, se hicieron pruebas piloto para 
identificar áreas de mejora en el guion de entrevistas, para 
después implementar las entrevistas con los colaboradores, 
al mismo tiempo, se realizaban correcciones del primer y se-
gundo capítulo respectivamente.

En la última fase, la cual es análisis de datos se co-
mienza con la sistematización de la información construida 
y recolectada en el trabajo de campo, se organizó conforme a 
categorías in situ, es decir, categorías que se venían repitien-
do en la narrativa y observaciones del investigador, en este 
momento empieza a encontrar similitudes entre las narrati-
vas de los colaboradores, con toda esta información le inves-
tigador comienza a interpretar los datos y cruza información 
con las teorías comprendidas para explicar la realidad inves-
tigada para poder explicar y dar respuesta a las preguntas 
de investigación. En ese sentido, en el siguiente apartado se 
hace mención sobre el método que se utilizó para sistema-
tizar, analizar e interpretar la información construida en el 
trabajo de campo.
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Técnica de análisis de datos

Lo principal en este momento de la investigación es 
nunca olvidar cuales son las categorías teóricas que guían 
gran parte del proyecto de investigación, en el caso de este 
proyecto, estas categorías se muestran en la siguiente figura

Categorías principales

Lo primero que se realizó fue un muestreo, en donde el 
primer paso es la descripción, en ese sentido, una de las tareas 
principales en este momento fue transcribir en un formato de 
Word las siete entrevistas hechas a los colaboradores, en un 
segundo momento se trabajó con el diario de campo en el 
cual se comenzó la codificación de los 76 registros de campo, 
es aquí donde comenzaron a descubrirse códigos y categorías 
in situ, es decir, son elementos o tópicos que se van repitien-
do a la largo de la narrativa de los registros y de acuerdo a las 
observaciones del investigador, es importante mencionar que 

Capítulo III. Etnografía virtual y la pandemia Covid-19



134

estos códigos y categorías están orientados por las preguntas 
y objetivos de investigación planteados en este proyecto.

El siguiente paso fue codificar las entrevistas de los 
colaboradores, se utilizaron los mismos códigos y categorías 
encontradas en el diario de campo, y se agregaron algunas 
que se repitieron en las narrativas de los colaboradores, de 
igual manera, en esta actividad se comenzaron a encontrar 
patrones dentro de las narrativas de los colaboradores, que 
se mencionaran de forma más amplia en el cuarto capítulo 
de este proyecto de investigación.

Por último, el tercer paso es la interpretación de la 
información construida en los dos pasos anteriores, para 
ello, es necesario contar con el corpus teórico que se ha ido 
conformando a lo largo de este proyecto, el objetivo es dilucidar 
como las teorías pueden explicar las situaciones o datos encon-
trado en el trabajo de campo, sin embargo, este proceso de 
interpretación será descrito en el cuarto y último capítulo de 
este proyecto. 

El objetivo de este tercer capítulo fue mostrar y describir 
como fue el proceso metodológico de este proyecto de investiga-
ción, platicar sobre cuál fue el posicionamiento epistemológico, 
la metodología, el método y los instrumentos de recolección de 
datos, esto para mostrar la lógica en la que se pensó este proyecto, 
además, la etnografía digital al ser un método emergente fue 
necesario explicar sus bases epistemológicas y metódicas.
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Capítulo IV. Experiencias y vivencia de 
estudiantes  universitarios durante las 

clases en línea por la pandemia

El propósito de este cuarto capítulo es comprender y analizar 
las experiencias que los universitarios construyeron durante 
sus clases mediadas por internet derivado de la pandemia por 
la emergencia sanitaria del Covid-19, esta generación de estu-
diantes “podría recibir el nombre de pandemial” (De León et 
al., 2021, 149). En esta pandemia los estudiantes universita-
rios construyeron sus subjetividades digitales a través de sus 
vivencias con las tecnologías, siendo la pandemia una coyun-
tura perfecta para potenciar este encuentro.

Es necesario comprender que de acuerdo con las 
discusiones teóricas que se ha tenido a lo largo de este 
proyecto de investigación, las subjetividades digitales son 
entendidas como estas experiencias que un sujeto va teniendo 
y viviendo en relación con las tecnologías digitales y estas 
a su vez van asimilándose y acomodándose en las estruc-
turas o esquemas cognitivos de los sujetos, las cuales se 
materializan en la construcción identitaria y en las prácti-
cas cotidianas de los sujetos.

Por tal motivo, este capítulo se integra de la siguiente 
manera, en un primer momento se hace una reflexión acerca 
de la pandemia del Covid-19 como una coyuntura histórica 
que marca una nueva forma de socialización de los sujetos, 
se hacen reflexiones acerca de los cambios entre la “antigua 
normalidad“ y la “nueva normalidad”, se puso especial énfasis 
en la cuestión de las experiencias de los estudiantes con la 
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pandemia y tecnologías digitales, el cual es el eje central de 
este proyecto, en todo momento se describen las vivencias, 
experiencias y situaciones de los estudiantes universita-
rios durante sus clases en línea, es menester mencionar 
que durante todas las reflexiones se hizo una triangulación 
ente los datos obtenidos del contexto y elementos teóricos 

Contexto como configurador de los conocimientos 
académicos y tecnológicos

Las condiciones contextuales, es decir, condiciones económi-
cas, políticas, culturales y sociales que existen o existieron 
durante las etapas de vida de los sujetos tienen una gran in-
fluencia en la construcción de subjetividades e identitaria de 
cada individuo. Con esto se quiere decir que la historicidad 
de cada sujeto determina la facilidad para adquirir ciertos 
tipos de conocimientos, de igual forma, las situaciones que 
pasan en el contexto afectan positiva o negativamente, es de-
cir, condicionan la experiencia en algo nuevo.

La pandemia del Covid-19 como una coyuntura con-
textual remarco todas las brechas que existen dentro de la 
estructura social en las sociedades modernas y que impac-
tan directamente en la adquisión de habilidades, por ejem-
plo, estas brechas son el acceso a la salud, la cobertura de 
la señal del internet, el acceso a dispositivos tecnológicos, 
la manipulación de las tecnologías, entre otros. Como se ha 
mencionado, por las condiciones de salud que dejo esta pan-
demia, la mayoría de las actividades educativas, laborales 
y cotidianas se trasladaron al ciberespacio, en donde cada 
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sujeto debió construir competencias digitales para desarrollar 
sus actividades. 

Por toda esta situación, se comienza a ver a las tecno-
logías como una construcción social, en donde las condicio-
nes contextuales coaccionan el acceso que tienen los sujetos 
a las tecnologías, sobre todos las generaciones más jóvenes 
e incluso los adultos y adultos mayores. Por ello, entre más 
familiarización con las tecnologías más fácil será la atención 
y retención de este tipo de conocimiento.

Específicamente en el caso de las clases en línea a conse-
cuencia de la pandemia, los estudiantes y maestros tuvieron 
desarrollar habilidades tecnológicas para sobrellevar sus clases, 
sin embargo, hubieron sujetos que se les facilitó adaptarse a 
este ciberespacio, y otros que les costó mucho más adecuarse 
a esta modalidad, esto porque cada sujeto tenía distintos niveles 
de conocimiento acerca de las tecnologías, porque dentro de 
su historicidad habían convivido durante más o menos tiem-
po con dispositivos tecnológicos. 

Por ejemplo, uno de los colaboradores dice que hasta 
los 17 años tuvo su primera computadora, esto suena extraño 
pues en varios contextos desde niños ya tienen dispositivos 
digitales y se cree que los jóvenes son los sujetos que deben 
tener los conocimientos más amplios sobre tecnología, sin em-
bargo, entran en juego otros factores, en el caso de este colabo-
rador, el contexto fue importante y definitivo para no poder ad-
quirir una computadora. Además en el aprendizaje tecnológico 
no tenía una persona que le fuera guiando en el mundo de 
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las tecnologías, aunque sabia utilizar el celular, sin embar-
go, todavía no conocía el gran potencial de las tecnologías,

Hasta el segundo año de preparatoria tuve mi primera 
computadora, porque a mi mamá no se le hacía útil toda-
vía como que tener una computadora, todo lo podía hacer 
por el celular, y bueno, si se le hacía útil, pero lo solu-
cionamos porque yo iba a Cibers, entonces ya hubo un 
tiempo en el que ya estuve mucho tiempo en el ciber, y 
que mi mamá ya no me quería tener tanto tiempo allá, 
y ya fue cuando decidió comprarme mi computadora. 
(Diego C., comunicación personal, 31 de octubre de 2021)

Es interesante comprender la anterior narrativa, por lo mencio-
nado, este colaborador no estuvo interesado en los tópicos 
de las tecnologías hasta la preparatoria, cuando comenzó a 
tener y utilizar de forma más seguida las computadoras, pero 
incluso en esa etapa de su vida no estaba interesado en las 
tecnologías por la misma crianza de su familia que fue deter-
minante y por la falta de un guía por el camino de las tecno-
logías. 

Sin embargo, por las condiciones de la Educación Superior 
tuvo que aprender a utilizar los dispositivos tecnológicos para ge-
nerar conocimientos, aunado a esto, la pandemia, específicamen-
te las clases en línea coadyuvaron y potenciaron esta necesidad 
de utilizar las tecnologías, es en este caso particular donde el co-
laborador ha adquirido muchos de los conocimientos tecnológicos 
y manejo de la web que posee, con ayuda de la comunidad de 
aprendizaje que construyó junto a sus compañeros de clase.

Capítulo IV. Experiencias y vivencias de estudiantes universitarios 
durante las clases en línea por la pandemia



139

Pues sinceramente no me llamó la atención, las compu-
tadoras nunca me habían llamado la atención, es por 
eso por lo que yo igual no la exigía y si la usaba y le 
entendía, pero no era como una aflicción, ya ahorita 
actualmente en la Universidad, es cuando ya me estoy 
interesando, estoy investigando sobre las característi-
cas de las cosas con las tecnologías, pero antes no. Yo 
creo que, porque no se me inculco en mi familia y mis 
alrededores, no hubo como que, no sé, así mira, esto 
tiene, esto te ayuda, tienes estas herramientas, ya no 
tienes que hacer esto a mano o ya no tienes que hacer 
esto así, no hubo esa, como se dice, esta guía.

Siento que todos los conocimientos tecnológicos los estoy 
aprendiendo ahorita en las clases virtuales, siento que 
todos los hacks de internet que me han enseñado, me 
lo han enseñado mis compañeros, de hacer esto con 
esto, irte a este, copiar el link, todo eso que sincera-
mente no sabía por lo mismo que no había explorado 
mucho la computadora, no había tenido mucho interés 
por explorar la computadora, y fue en este paso de las 
clases virtuales que he sabido más del uso (Diego C., 
comunicación personal, 31 de octubre de 2021)

La mayor parte de colaboradores tuvieron sus primeros 
acercamientos cuando estaban en la educación básica, espe-
cíficamente en el transcurso de la primaria a la secundaria 
en donde comenzaron a desarrollar sus habilidades tecnoló-
gicas, sin embargo, aunque tuvieron estas facilidades, todos 
los colaboradores se pueden denominar “huérfanos digitales” 
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es decir, tuvieron una guía escaza para saber utilizar las tecnolo-
gías, la mayor parte de los conocimientos adquiridos fueron 
por medio del ensayo y error, por ello, su aprendizaje fue un 
poco sesgado y de forma no lineal. 

Quizá principalmente yo, o sea yo fui aprendiendo 
poco a poco a utilizar las tecnologías, ahora sí que fui 
aprendiendo a la mala a qué hacerle y qué no hacerlo, 
pero de igual manera cuando mi hermano iba a un 
ciber a veces me pegaba con él, y si tenía tarea me 
pegaba con él, no cómo que más o menos iba viendo 
cómo funciona una computadora a una lap (Alan M., 
comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).

Pues fue de las dos partes, mi hermana fue la que me 
introdujo como que en todo lo tecnológico y luego yo 
tuve que experimentar solita (Angélica V., comunica-
ción personal, 20 de enero de 2022).

Pues me enseñaron a utilizarla, me enseñó a utilizarla 
mi mamá porque habían instalado un programa lla-
mado Encarta, pero después de eso yo solita fui apren-
diendo a usarlo (Ale V., comunicación personal, 29 de 
enero de 2022).

Yo veía cuando a mi mamá a veces le dejaban ¿No? que 
tenía que hacer un documento en Word y yo veía, pero 
ya más adelante, pues yo ya le decía cómo se maneja-
ban algunas cosas, cómo podía acceder más rápido y 
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que si control C, control V, para poder copiar y pegar 
o algo así pues ya yo a veces le decía. Cuando recién 
compró la computadora, pues yo me daba cuenta, más 
o menos veía a veces a mi mamá como encendía la 
computadora y todo, luego cuando yo la acompañaba 
a sus cursos de computación, como era niño todavía, 
pues no me acuerdo muy bien, si era el que daba las 
clases o era algún compañero, pues para que yo no 
estuviera molestando me ponían una computadora ahí 
al lado y me ponían ahí, veía que entraban a Google y 
ponían ahí juegos o me mandaba a YouTube para que 
yo estuviera viendo vídeos y pues ahí me daba cuenta 
cómo le hacía para entrar y buscar y todo (Carlos R., 
comunicación personal, 01 de noviembre de 2021)

Creo que yo aprendí solo, si nadie me dijo que así o así 
se utilizaba la computadora, fui sólo aprendiendo (Alan 
R., comunicación personal, 02 de febrero de 2022).

La mayor parte nosotros solitos, pero mis papás nos 
llevaban con distintas personas para que nos enseña-
ran el uso de las computadoras, íbamos a un ciber 
también, y así, fue con prueba y error, en un ciber 
aprendiendo a utilizar el internet y en casa aprendien-
do destrozar la computadora prácticamente, de repen-
te era como que ya no encendían, pero era porque no 
estaban bien conectadas o algo así, problemas de al-
guien que no tiene conocimiento sobe el equipo (Juan 
A., comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).
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Si bien la mayoría de los colaboradores tenían noción de uti-
lizar las tecnologías, sabían lo básico para cubrir sus nece-
sidades, es decir, tenían conocimientos de ofimática (Word, 
Power Point, Excel, ente otros) para realizar trabajos acadé-
micos, sin embargo invirtieron mucho tiempo aprendiendo el 
uso lo que limitó el acceso a otras lecturas para tener más 
aprendizajes, se agrega también el tiempo invertido en el uso 
de redes sociales como pasatiempo y forma de ocio, quizá una 
de las explicaciones a este fenómeno es que en las sociedades 
modernas debes tener un perfil digital en alguna de las redes 
sociales de moda para ser parte de la comunidad juvenil y 
para estar enterado de noticias “relevantes”, es decir, para 
ser parte del grupo social necesariamente tienes que ser visi-
ble dentro del ciberespacio y seguir las tendencias actuales.

A consecuencia de la pandemia del Covi-19 se resigni-
ficó la relación ente los sujetos y las tecnologías por la nece-
sidad de construir habilidades digitales para realizar las ac-
tividades cotidianas, los sujetos comenzaron a reflexionar y 
concientizar la importancia de los avances tecnológicos den-
tro de la estructura social actual. 

A las redes sociales se les atribuyó otras funciones y 
cualidades, es decir, se le dio una nueva significación como 
un espacio donde compartir información, espacio para gene-
rar recursos económicos, espacio para generar ambientes de 
aprendizaje, entre otros. Aunque las redes sociales siguen 
siendo un espacio de ocio, los sujetos encontraron nuevas 
formas de utilizarla para construir y buscar conocimientos. 
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Con las narrativas anteriores se puede comprender 
que nuestro contexto es una condicionante, el cual tiene mu-
cha influencia en nuestra construcción como seres sociales, 
tampoco se quiere decir que el contexto en sí mismo marca 
el destino de cada sujeto, pero, si tiene una influencia muy 
importante en la consolidación de subjetiva e identitaria de 
los sujetos. En este caso en específico, las condiciones con-
textuales de los colaboradores tienen mucha influencia en 
los conocimientos tecnológicos que poseen.

En referencia a las clases en línea, los sujetos que han 
tenido más experiencias a lo largo de su vida con las tecnolo-
gías fueron los que menos sufrieron el traslado al ciberespa-
cio de sus clases normales, sin embargo, algunos les gusta 
más las clases presenciales y otros, aunque tengan conoci-
mientos avanzados de las tecnologías, dependen de las con-
diciones, problemas o situaciones de su contexto actual. En 
el siguiente apartado se describe experiencias, situaciones, 
emociones y sentimientos de los colaboradores en torno la 
pandemia del Covid-19.

Situaciones entorno a la pandemia del covid-19

La pandemia marcó un antes y un después en las prácticas 
cotidianas de los sujetos a nivel mundial, además este suce-
so marca el inicio de una década llena de incertidumbre y de 
un devenir volátil para el desarrollo de los seres humanos.

Después de más de dos años de esta pandemia, se si-
guen sintiendo las consecuencias de este virus, la vida so-
cial, económica, política y cultural se vieron afectadas por 
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las sinergias que se generaron dentro de esta irrupción a la 
forma clásica o naturalizada de las prácticas cotidianas y de 
las formas de socializar aceptadas. 

De igual manera ha modificado algunos hábitos, “sin 
lugar a duda, la pandemia que aún hoy golpea el planeta ha 
obligado a transformar nuestra realidad en formas radicales. 
Desde los hábitos más cotidianos (como salir de compras, ir 
al cine, transportarse)” (De León et al., 2021, p. 14), estos 
hábitos se tuvieron que digitalizar para su continuidad, el fu-
turo ya era parte de la cotidianidad de los sujetos con todas 
las dificultades que implicaba. 

La pandemia afectó a muchos sectores de la población 
y a muchos ámbitos de esta, la economía fue una de las más 
afectadas, incluso empresas transnacionales tuvieron pérdi-
das millonarias durante la pandemia, sin embargo, los ver-
daderos afectados fueron todos los ciudadanos que viven del 
comercio a nivel micro, es como lo menciona una colabora-
dora, “cerraron negocios principalmente de comida, te digo, 
negocios que estaban relacionados con la escuela, que por 
así decirlo dependían de los estudiantes que llegaban, estos 
negocios cerraron” (A. Valdez, comunicación personal, 20 de 
enero de 2022)

En México, específicamente en el Estado de Chiapas, 
se pudo observar claramente todas las brechas económicas, 
sociales y tecnológicas con respecto al resto de estados de 
la República Mexicana. La pandemia acentuó la diferencia 
abismal entre algunos sectores de la población, Chiapas se 
vio muy afectado en la parte económica y cultural, uno de los 
ingresos mas fuertes del Estado es la circulación de capital, 
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específicamente del turismo, como lo expone el Colaborador 
Carlos R. 

Donde se da todo esa gran a derrama económica, es 
en el momento de la feria, viene mucha gente de fuera, 
viene gente entre otros estados, países, a ver el pro-
grama cultural que hay aquí en la feria y pues al venir 
aquí hacen la derrama económica, que compran los 
recuerdos, la comida, todo esto, entonces digo que, si 
afectó bastante y muchos negocios se han visto afec-
tado, sobre todo los que tiene que ver con el turismo 
(Comunicación personal, 01 de noviembre de 2021)

Todos estos cambios se materializan en las prácticas 
cotidianas y las formas de socialización entre individuos. 
Esta pandemia tomó por sorpresa a la mayoría de los su-
jetos, al ser un evento circunstancial e inusual, incluso las 
agencias gubernamentales tardaron en generar protocolos 
para la atención y prevención en la propagación del virus, 
asimismo cuando recién se tuvieron las primeras menciones 
del virus se generó un ambiente de incertidumbre y a la vez 
de falsa confianza en que los esfuerzos de China iban a ser 
suficientes para detener y controlar el contagio.

Por ello, muchos sujetos (incluidos la mayoría colabo-
radores de este proyecto) tenían un sentimiento de miedo e 
incertidumbre por el virus, pero al mismo tiempo no pensa-
ban que llegaría hasta su lugar de origen.

Pues sí, me dio miedo, me dio miedo, porque como veía 
todos esos vídeos [en las redes] de personas muertas 
en las calles y que no hacían nada y todo eso, si me 
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imaginé la misma situación aquí en México, y yo pensé 
que iba a ser un gran desastre, pero investigué más y 
ya de ahí fue cuando me calmé y vi que pues todo eso 
fue porque estaba fuera de control y fue el auge de la 
enfermedad y que en los otros países no estaba suce-
diendo eso, así que no me enfoqué en lo que estaba 
pasando en Wuhan, simplemente en los otros países 
(Diego C., comunicación personal, 31 de octubre de 
2021)

Pues en ese momento al enterarme que no era en donde 
yo resido y en donde yo vivo dije: Ah pues no nunca va a 
llegar y nunca va a afectarme tal cual, no llegué a dimen-
sionar la magnitud de los hechos hasta que pues llegó a 
donde vivo y empezaron muertes y empezó como que todo 
este rollo de la pandemia y dejamos de hacer nuestras 
actividades cotidianas y fue un gran gran gran golpe (An-
gélica V., comunicación personal, 20 de enero de 2022)

A la vez fue como que me sorprendió, pero no creí que 
fuera a llegar a tanta magnitud creí que iba a ser como 
una influenza qué pasó hace 10 años de igual manera 
(Alan M., comunicación personal, 02 de noviembre de 
2021)

Pues nada, que no era un virus muy letal y que no iba 
a venir a la Ciudad de México o bueno a México (Alan 
R., comunicación personal, 02 de febrero de 2022)

Realmente, pensé que se iba a quedar en China y que 
no iba a abarcar otros lugares del mundo (Ale V., co-
municación personal, 29 de enero de 2022)
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Pues al inicio como lo estaban planteando en las noti-
cias, pues que, de alguna forma, pues era algo de to-
marse en serio, ¿No? pero ahora por la distancia, aún 
siento que no lo tomaba con tanta seriedad, ¿No? pero 
pues yo creo que conforme fueron avanzando las no-
ticias, que ya luego [el virus] se acercó a Europa y to-
dos estos países de Occidente, se empezó a notar que 
realmente se estaba dando con un poco de gravedad, 
pero luego salían también otras versiones, de que pues 
a lo mejor no era tan mortal el virus, que solamente 
afectaba a gente que tenía problemas crónicos o edad 
avanzada, fue el primer intento, no creí que fuera para 
temerle, pero sí con cierta preocupación de que fuera 
realmente a llegar hasta este lado, ¿No? (Carlos R., co-
municación personal, 01 de noviembre de 2021)

Con las narrativas anteriores se puede observar que para los 
colaboradores eran noticias confusas, tenían miedo e incer-
tidumbre por el alcance de la pandemia que cada vez más se 
propagaba, pero, también existía un sentimiento de falsa es-
peranza o seguridad en que este virus no iba a traspasar las 
fronteras, incluso algunos dudaban de la letalidad de este.

Estos sentimientos y pensamientos se generan por un 
cúmulo de información confusa, poco confiable, en un mun-
do hiperconectado por redes sociales digitales es difícil saber 
discriminar las llamadas Fake news, hoy cualquier persona 
con acceso a internet puede “informar” sobre situaciones de 
interés común, pero, sin el sustento válido, además los mis-
mos medios masivos de información a través de sus canales 
digitales controlan y tratan de desviar la atención de temas 
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importantes, buscan persuadir e inducir la opinión pública y 
aminorar el impacto real de las problemáticas sociales.

Antes de la pandemia muchos sujetos utilizaban las 
tecnologías digitales para actividades recreativas y no para 
informarse de los acontecimientos recientes, solamente 
cuando estaban navegando por sus redes sociales digitales y 
miraban alguna noticia (en este caso del virus SARS-CoV2) 
sabían de la existencia de las problemáticas sociales y temas 
en boga. De los siete colaboradores, solo uno tenía de forma 
más clara el panorama mundial acerca del virus y del impac-
to que este iba a tener a un futuro cercano, este colaborador 
es uno de los que tiene más conocimientos en el ámbito de 
las tecnologías y las utiliza para estar informado y generar 
conocimientos.

Pues para empezar, lo que pasa es que yo seguía unos 
canales de China antes de la pandemia, como en ese 
fue el primer país en el que afectó y las medidas utili-
zadas en China fueron mucho más autoritarias que en 
otros países, pues fue un poco escandalizante yo creo, 
porque realmente parecía que iba a ser una crisis glo-
bal ¿No? pero parecía que iba a ser la catástrofe más 
grande del mundo, o sea, si fue una de las enferme-
dades más grandes que ha habido, pero yo creía que 
iba a dejar peores resultados de los que hemos tenido, 
entonces me preocupó un poco conforme se iba ex-
pandiendo, pues obviamente si me daba miedo, miedo 
por mis papás, miedo por las personas que conozco y 
porque tenía miedo también de cómo iban a manejar 
las autoridades de México la situación de la pandemia, 
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porque pues México ya había vivido otras pandemias 
como por ejemplo la de la gripe aviar, la gripe porci-
na, la de las vacas locas y en otros casos yo recuerdo 
cuando fue el H1N1 asistimos a la escuela y la gente 
del exterior no quedó muy conforme, como si aquella 
era una escala de nivel país, ahora en una escala de 
nivel internacional, como íbamos librar con ello (Juan 
A., comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).

Antes de la pandemia la convivencia social, política, econó-
mica y cultural de los grupos sociales se manejaba en una 
dinámica y estructura organizativa progresistas, estaba bajo 
la visión del proyecto de modernidad occidental, en el cual el 
sistema económico hegemónico es el capitalista, y se busca 
el permanente desarrollo en todos los ámbitos, especialmen-
te ganancias económicas. Sin embargo, aunque los avances 
en todos estos ámbitos de acción se piensen desde perspec-
tivas modernas, el núcleo o la base de la interacción social 
sigue su continuidad, la forma de socialización del sujeto es 
en la interacción física, en el encuentro cara a cara, en la 
continuidad de la imposición de procesos hegemónicos en los 
que la gente se inserta sin su voluntad.

En ese sentido y aunque fueron muchos los cambios 
que hubo en la interacción social y la socialización de los 
sujetos por la pandemia, el cambio que más impactó y revo-
lucionó a la sociedad fue la digitalización de la vida social, al 
encerrarse en sus casas por la cuarentena muchos procesos 
cotidianos se tuvieron que realizar a través de una aplicación 
o con un dispositivo digital. La pandemia hizo que los suje-
tos desarrollaran ciertas habilidades o competencias tecno-
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lógicas y de manejo en redes socio digitales, por tal motivo, 
nunca se podrá llegar a vivir como estábamos antes de la 
pandemia.

El mundo no es igual y no va a volver a ser igual des-
pués de la pandemia, pasaron muchísimas cosas, 
incluso muchísimas personas que nunca se habían 
atrevido a comprar en línea, compraron en línea, per-
sonas que nunca habían jugado videojuegos, jugaron 
videojuegos, personas que no habían tenido problemas 
con los espacios públicos, ahora tuvieron muchísimos 
problemas, personas que no habían tenido problemas 
familiares, ahora los tuvieron, entonces realmente el 
mundo es otro a partir del Covid, quizá en unos tres 
años nos olvidemos ¿No?, bueno, no creo que lo olvide-
mos, pero como que ya lo vamos a haber tolerado bas-
tantes estos cambios, pero sin duda el Covid marcó un 
antes y un después (J. Abadía, comunicación personal, 
01 de noviembre de 2022)

Además, como ya se ha mencionado a lo largo de este 
documento, estamos viviendo en una época donde las tec-
nologías digitales se han vuelto parte de nuestras prácticas 
cotidianas, tanto que los sujetos se acostumbran y tienden a 
naturalizar la presencia de las tecnologías en el día a día. Por 
ello, se puede decir que los individuos se apropian de algo 
material hasta que lo naturalizan y pasa a ser un elemento 
sine qua non de la estructura social, pasando por un proceso 
ideológico de adaptación.

En este punto concuerdo con la idea de Stuart Hall 
(2010) en donde reflexiona que hoy día la ideología no debe 
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ser entendida como lo que esta oculto, sino todo lo contrario, 
es más abierto, aparente y manifiesto, está a la vista de todo, 
al tener las tecnologías digitales y el uso de redes en el cibe-
respacio todos los días y al asimilarlas como herramientas 
por defecto del ser humano, se pierde esta visión crítica, los 
sujeto en esta era moderna vivimos “presos en una caverna 
digital, aun que creamos que estamos en libertad. Nos en-
contramos encadenados a la pantalla digital” (Han, 2021, p. 
91) es decir, una dominación racional y silenciosa. 

En las vivencias y narrativas expuestas en este aparta-
do por los colaboradores de este proyecto, se logra dilucidar 
que cada uno generó diversos sentimientos en torno a un mis-
mo acontecimiento histórico, la pandemia del Covid-19, por 
ende, las subjetividades construidas alrededor de la pandemia 
son diferentes entre los colaboradores, porque como se ha di-
cho, cada sujeto significa sus experiencias acordes a su propia 
historia de vida, etnicidad, relaciones de poder y contexto.

Educación y actividades académicas en línea: Pande-
mia y situaciones vivenciales

La contingencia sanitaria como se ha dicho modificó mu-
chas prácticas cotidianas de nuestra sociedad, no se podían 
concurrir a espacios públicos cerrados, ni convivir con otros, 
las acciones cotidianas se trasladaron al ciberespacio, en donde 
se realizaban las actividades básicas sin riesgo a contagiarse, 
por ello, “la pandemia causada por el Coronavirus ocasionó un 
imparable proceso de digitalización en muchos órdenes de la 
vida, pero fundamentalmente, en la educación” (De León et al., 
2021, p. 35).
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La educación escolar fue uno de los ámbitos en donde 
la pandemia causo más estragos, se tuvieron que generar 
protocolos y planes de emergencia para poder sobrellevar la 
pandemia, esto afectó en todos los niveles educativos en Mé-
xico; Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) 
Educación Media Superior y la Educación Superior en todas 
sus modalidades. 

Una de las primeras acciones políticas por parte de las 
autoridades educativas correspondientes fue la prolongación 
de las vacaciones de semana santa de 2020, en vez de una 
semana, se autorizó un mes, esto para tratar de minorizar el 
impacto del virus. 

Cuando comenzó esta primera cuarentena por la pan-
demia del Covid-19, los colaboradores sufrieron y vivieron 
diferentes sentimientos y emociones encontradas, algunos 
sentían la esperanza que después de un mes se iba a re-
gresar a la normalidad, otros sentían que esta acción era 
algo responsable por la situación que se vivía, algunos otros 
tenían felicidad porque esta cuarentena la veían como más 
vacaciones para ellos, por último, solamente uno tenía una 
visión realista o pesimista sobre este primer encierro. 

Sin embargo, por la delicada situación sanitaria, este en-
cierro paso de un mes a casi dos años, apenas hace poco (2022) 
que las actividades están empezando a seguir su ritmo normal, 
los colaboradores al enterarse bien de la situación vivieron sen-
timientos de tristeza por todo lo que conllevaba el encierro.

La verdad dije ¿qué voy a hacer? Bueno… principal-
mente pensé: - esto si ya se salió de control-, ya hay 
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que ponerle la importancia necesaria, o sea indepen-
dientemente ya me andaba cuidando y todo, pero sí 
sentía -como que dije- esto va para largo en cierto pun-
to, pero tenía esa ligera esperanza de que tal vez podría 
ser sólo un mes, si nos quedamos como encerrados y 
retraídos por este mes podremos regresar más rápido 
(Alan M., comunicación personal, 02 de noviembre de 
2021).

Amm… pues nada me sentí triste porque ya no iba a 
ver mis amigos. (Alan R., comunicación personal, 02 
de febrero de 2022).

Pues al inicio, como tal vez, no recuerdo bien si ya se 
habían escuchado los primeros casos aquí, creo que ya 
en México ¿No? y en Chiapas no recuerdo si todavía no 
había llegado, pero pues de alguna u otra manera lo 
sentí como que bueno, si era algo responsable hacerlo 
en ese momento ¿No?, porque como veníamos de este 
receso de estas vacaciones en las escuelas, pues dije… 
bueno, para evitar cualquier movimiento extraordina-
rio y no afectar tanto la organización en las escuelas, 
dije está bien que se alargue por el momento esto de 
no regresar a las clases para ver cómo se iba a traba-
jar, porque yo supuse desde un principio que se iban a 
hacer nuevos protocolos […] porque muchas escuelas 
sobre todo en las que trabajan esta cuestión de la tele-
secundaria, pues en las comunidades la ayuda que lle-
ga es muy poca, o sea, nosotros mismos tenemos que 
hacer el aseo, limpiar los baños, los salones todo esto 
con los alumnos y casi es muy escaso el jabón, el cloro, 
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todo eso que es casi muy escaso, entonces lo que por 
lo menos yo sentí que se estaba haciendo bien, lo sen-
tí con un poco de alivio […] pues es bien difícil hacer 
algún tipo de protocolo que sea beneficioso para todos 
tanto como para docentes como para alumnos (Carlos 
R., comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).

Yo sabía que no íbamos a regresar, era muy optimista 
que en un mes regresáramos, porque yo había visto que 
China para ese entonces ya llevaba dos meses y en esos 
dos meses todavía tenía muchísimos problemas de or-
ganización y de control y eso que por ejemplo el tipo de 
control que ellos llevaban era mucho mayor, el poder que 
pueden ejercer es mayor a lo que podía ejercer el gobier-
no aquí en México y que los proyectos que allá estaban 
implementando al menos tenía quizá un poquito más de 
planificación estratégica y un poco más de recurso que 
lo que México podría proporcionar a sus propios proyec-
tos de contención, entonces un mes era super optimista, 
decir que un país como China que tiene las posibilidades 
tecnológicas, en dos meses no pudo hacer y nosotros lo 
íbamos a hacer en un mes, era super optimista y era 
obvio que no se iba a cumplir (Juan A., comunicación 
personal, 01 de noviembre de 2021).

La verdad ahí si me dio felicidad porque el semestre es-
taba muy pesado, y estar otra vez en casa haciendo mis 
actividades, ya dije como ¡ah que bien!, de hecho, fue 
cuando decían dos semanas más, tres semanas más, 
fue muy muy bueno hasta que terminé el semestre. (Die-
go C., comunicación personal, 31 de octubre de 2021).
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¡Ah!, pues en ese momento creo que me puse hasta con-
tenta porque dije: vacaciones, después de enterarme 
todo pues ya me puse muy triste (Angélica V., comuni-
cación personal, 20 de enero de 2022).

La verdad se miraba en ese momento muy fácil decir, 
bueno, tengo vacaciones más largas, hay que encerrar-
se, protegerse, pero al fin y al cabo son vacaciones y 
regresando pues igual voy a volver a ver a mis amigos 
en la Facultad de Medicina, entre otras cosas (Ale V., 
comunicación personal, 29 de enero de 2022).

Al fin de cuentas esta pandemia afectó a nivel mundial a 
la mayoría de las naciones, la pandemia se prolongó a dos años, 
la economía impactó los países y la educación escolar fue depen-
diente de plataformas digitales y de redes socio digitales, con esto 
se demuestra las premisas de Manuel Castells (2009) en donde 
hoy día la sociedad trabaja por redes globales, mejor dicho, todas 
las actividades básicas de la vida humana en esta época están 
interpeladas por redes globales.

Esto significa que los mercados financieros, la educa-
ción, el sector salud, entre otros, se encuentran relacionados a 
nivel mundial, por ello, los fenómenos sociales que suceden en 
un espacio diferente al lugar de origen tienen consecuencias a 
diferentes niveles en las prácticas cotidianas y locales, la pan-
demia tuvo un gran impacto a escala mundial y afectó en todos 
los ámbitos sociales. 

Al término de la primera cuarentena de los estudian-
tes, además de informarse acerca de la pandemia y de la 
continuación del encierro, los sujetos ya tenían un poco de 
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noción del impacto y gravedad del asunto, aunque había un 
sentimiento de incertidumbre.

Ahí ya tuve [conciencia] de la magnitud, de todo lo que 
conllevaba la pandemia y la enfermedad, porque no es 
normal que alarguen tanto unas vacaciones o ajá unas 
vacaciones en general, ahí sí ya tuve magnitud de todo 
lo que estaba pasando (Angélica V., comunicación per-
sonal, 20 de enero de 2022)

Ya ahí sí ya estaba como que desorientado, en el senti-
do de [preguntarme] ¿Cuánto tiempo va a seguir esto?, 
sí vamos a vivir así incluso años o sí ya íbamos a re-
gresar o… ¿Qué va a pasar?, ¿Por que tenía esa incer-
tidumbre?, si iba a regresar a mi vida anterior, por así 
decirlo, ¿Sí va a haber una cura?, si me iba a enfermar 
yo, se iba a enfermar mi familia, mis amigos o así (Alan 
M., comunicación personal, 02 de noviembre de 2021)

Ya ves como algo más seria la situación, ¿No?, como 
que realmente no están pudiendo controlar el virus, 
se está expandiendo y hay muchos más contagios, y 
más que en esa época empezaron a haber demasiados 
decesos o muertes (Ale V., comunicación personal, 29 
de enero de 2022)

Obviamente que ahí pues creo que me preocupé más 
en la situación de la salud, ahora sí que era una si-
tuación extraordinaria que yo creo no se había vivido 
como tal, así en esa intensidad, ya había pasado con lo 
de la influenza […] realmente ya se veían las estadís-
ticas de las muertes, personas llenando los hospitales 
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[…] yo decía bueno, en un Estado como el de acá, aquí 
en Chiapas, que pues ya de por sí estamos entre las úl-
timas entidades que no contamos con tantos recursos, 
pues sí como que dije yo, bueno, yo creo que lo más 
conveniente en pensar ahorita es sobrevivir porque 
pues sabiendo que no estamos en un lugar donde nos 
sobren los aparatos o el equipo avanzado de medicina, 
pues, ahorita lo que importa es tratar de sobrevivir […] 
sobre todo porque te preocupas por la salud y sobre 
todo también por la familia (Carlos R., comunicación 
personal, 01 de noviembre de 2021)

Pues tuve flashbacks de la cuarentena anterior de la 
H1N1 que también se había extendido más del periodo 
inicial que también se había previsto y luego por ejem-
plo empecé a ver las estimaciones, para ese momento 
China ya llevaba 3 meses y ya ellos empezaban con 
sus labores, entonces como mínimo un país con esas 
mismas condiciones necesitaría tres meses y México 
no coincide con ninguna de las cualidades de China, 
capacidad tecnológica, la capacidad de autoridad que 
ejercen y la capacidad de estrategias que pueden rea-
lizar, entonces aun así tres meses seguían siendo muy 
optimista, por lo cual yo consideraba que como míni-
mo iba a tardar seis meses esta cuarentena (Juan A., 
comunicación personal, 01 de noviembre de 2021)

De igual forma, algunos sujetos vivieron desde una perspec-
tiva positiva la cuarentena por la pandemia del Covid-19, 
principalmente porque utilizaron este tiempo encerrados 
para reflexionar y hacer procesos de introspección para co-
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nocerse a sí mismo, para tomar un respiro de sus rutinas 
cotidianas, para conocer y establecer sus límites, además de 
pensar y reflexionar acerca de sus metas, en otras palabras, 
conocerse así mismo para llegar a una autorrealización.

Sí, la verdad muchísimo, y creo que hace como unos 
cuatro meses, reflexione eso de las grandes ventajas 
que me trajeron, porque yo no me puedo identificar con 
mis amigos que dicen siempre que es un año desper-
diciado, o que ya necesitan salir, entonces me cuesta 
comprender esa parte porque volteo a ver atrás y digo, 
de verdad que es un tiempo que todos necesitamos 
una vez en la vida aunque sea, el pararte, y siento que 
soy privilegiado de haberme parado a los 19 años, 18 
años creo que tenía cuando comenzó la pandemia, y 
descubrir toda esa parte de mí, saber qué puedo hacer, 
saber cómo lo puedo hacer, y saber hasta dónde puedo 
llegar también, que no me siento completo aún pues, 
pero al menos ya tengo los principios de todo (Diego C., 
comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

Se necesitaba pensar en una estrategia paliativa para que los 
estudiantes pudieran terminar sus respectivos ciclos educa-
tivos respetando las indicaciones de las autoridades sanita-
rias y salvaguardando la integridad de todos los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La posición institucional 
de los centros educativos en todos los niveles estuvo alinea-
da a la estrategia del Gobierno Federal, se optó por realizar 
las clases a través de dispositivos tecnológicos conectados a 
internet, es decir, clases mediadas por internet.

En la educación básica se optó primeramente en dar 
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las clases por medio del sistema de radio y televisión, sin em-
bargo, después de un tiempo de prueba, se desechó la idea 
porque había muchas brechas con la conectividad y el acceso 
en la señal de televisión, haciendo muchos estudiantes no 
tuvieran oportunidad de recibir sus clases, específicamente 
en el contexto chiapaneco. 

La siguiente estrategia fue prácticamente que los do-
centes se adaptaran a sus contextos, hacer como un sistema 
hibrido, actividades y comunicación en línea, pero con algu-
nas actividades físicas (entrega de antologías) sin embargo, 
el énfasis principal era la utilización de dispositivos tecno-
lógicos para realizar las clases y en muchos casos el Whats 
App resolvió principalmente el control de tareas y las clases 
magistrales fueron pausadas.

La Educación Media Superior y Superior se fueron di-
rectamente por una solución digital, clases mediadas por in-
ternet, se optó por utilizar algunas herramientas tecnológicas 
para poder terminar el ciclo escolar correspondiente. Aunque 
se utilizó el concepto de educación a distancia, y esta no fue 
así, porque para que sea una modalidad a distancia, es ne-
cesario una planeación específica para la situación, pero en 
esta ocasión solo trasladó lo presencial a la virtualidad, sin 
embargo, existió al principio muchos problemas por la inex-
periencia de los alumnos y docentes para esa modalidad, de 
los siete colaboradores que participaron en este proyecto de 
investigación solamente uno tenía vivencias previas con esta 
modalidad, los demás utilizaban las redes solo como entre-
tenimiento.

Pensar en clases mediadas por internet resulta inte-
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resante porque desde un tiempo atrás la Secretaría de Edu-
cación Pública quería incorporar prácticas digitales a las 
clases, pero por la situación extraordinaria los alumnos y 
docentes tuvieron que aprender en la emergencia, y ahí salió 
a relucir las desigualdades, los administradores de la edu-
cación no pensaron en las brechas económicas, cognitivas, 
tecnológicas y culturales para que estas estrategias tuvieran 
éxito. Como lo expone De León et al. (2021)

Pero igual, antes de cualquier discusión, habría que 
ver si los alumnos tienen las condiciones materiales 
para poder tomar las clases, es decir, primero si tienen 
una buena infraestructura que sea capaz de mantener 
la conexión con suficiente nitidez como para que sos-
tenga la comunicación por espacio de 4 o 5 horas sin 
que se caiga; segundo, que tenga una computadora, 
o una Tablet o un celular apto para recibir la señal; 
tercero, si sus condiciones materiales les permiten te-
ner un sitio como para escuchar y poder participar de 
las clases sin tener que compartir los instrumentos de 
trabajo con tres o cuatro hermanos. Todo esto es fun-
damental para la buena marcha de las clases digitales 
(pág. 37)

Por la relativa autonomía académica que tienen las 
Instituciones de Educación Superior cada una decidió utili-
zar la mejor estrategia que consideraron para su comunidad 
estudiantil, aunque todas se basaron en el mismo principio 
de las clases mediadas por internet. Algunos colaboradores 
hacen referencia a que al principio de las clases mediadas 
por internet parecía que no había una estrategia, cada do-
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cente tenía que buscar la forma de sobrellevar las clases uti-
lizando las tecnologías digitales como herramienta principal, 
el objetivo de esto fue terminar el ciclo escolar enero-junio 
2020 lo mejor posible. De igual manera, al principio se op-
taron por sesiones asíncronas, comunicación por medio de 
dispositivos digitales y entrega de tareas por medio de correo 
electrónico y WhatsApp. 

Al inicio del ciclo agosto-diciembre de 2020 se pudo 
tener una mejor organización de actividades académicas, en 
este ciclo se comenzaron a utilizar plataformas académicas 
(Educa-t, Edmodo, Google Classroom, entre otras) para or-
ganizar los contenidos y la vida académica de los estudian-
tes, en este caso, algunas de estas plataformas se tenía que 
pagar una licencia para su uso o las mismas instituciones 
desarrollaban sus propias plataformas académicas (como el 
caso de Educa-t desarrollado por la Universidad Autónoma 
de Chiapas).

De igual forma se implementaron las sesiones síncro-
nas, es decir, reuniones en tiempo real con los estudiantes 
y docentes, para esto se utilizaron aplicaciones o webs como 
Google Meet, ZOOM y Microsoft Teams, se utilizaron estas 
aplicaciones porque se podían grabar las sesiones y así tener 
control sobre las asistencias de los estudiantes y para que 
las autoridades pudieran vigilar el trabajo docente. Con lo 
anterior se puede reflexionar acerca del ciberespacio como el 
nuevo panóptico de Bentham, como un nuevo dispositivo de 
vigilancia, en donde a partir de la pandemia, los actores del 
proceso educativo tuvieron que trasladarse, se puede decir 
que nuestra sociedad no es la del “espectáculo, sino de la 
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vigilancia” (Foucault, 2002, p. 220). 

La vigilancia se produce a través de la cámara, a través 
de las grabaciones, además los mismos sujetos están atentos 
a lo que hacen los otros, se miran, se juzgan, se cae en un 
círculo vicioso en donde importa comportarse bien a los ojos 
de los otros sujetos, por ello, el ciberespacio es ese “espacio 
cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en el que 
los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los 
menores movimientos se hallan controlados, en el que todos 
los acontecimientos están registrados” (Foucault, 2002, p. 
201).

Pues recuerdo que al principio para terminar el semes-
tre todo lo teníamos que enviar por correo, y la estra-
tegia que implemento es crear la plataforma Educa-t, o 
no sé si ya estaba anteriormente, pero no nos la dieron 
desde el principio, de hecho, nos crearon nuestro co-
rreo institucional, recuerdo cuando nos pidieron nues-
tro nombre, nuestro número, nuestro tipo de laptop, 
todo eso, y siento que esa fue la plataforma que les 
ayudó a organizarse, su técnica (Diego C., comunica-
ción personal, 31 de octubre de 2021).

Pues la verdad yo ya iba con una mentalidad anterior 
de la Universidad Valle de México1, así que la verdad 
la UNACH no me dio ninguna estrategia o ayuda para 
mis clases en línea, simplemente me dijeron aquí esta 
tu plataforma, tus links y ya, pero pues como yo ya ve-
nía de una preparación anterior no tuve problema con 
eso (Angélica V., comunicación personal, 20 de enero 

1  Universidad privada que tiene presencia en varios estados de la Republica Mexicana

Capítulo IV. Experiencias y vivencias de estudiantes universitarios 
durante las clases en línea por la pandemia



163

de 2022).

Quizás buscaron la opción de nuevas alternativas 
como serían plataformas digitales, como sería el caso 
de Classroom, YouTube como apoyo visual, la plata-
forma que utilizaron de Educa-t, pero siento de igual 
manera que fue un poco, no cumplió con las expecta-
tivas que nosotros como alumnos teníamos y de igual 
manera los maestros no se vieron muy satisfechos con 
los resultados y según sé este último semestre y el 
próximo que viene quieren hacer un semestre híbrido 
sobre hacer clases presenciales y virtuales dependien-
do cómo se comporten los estudiantes y en sí toda la 
comunidad estudiantil y los maestros (Alan M., comu-
nicación personal, 02 de noviembre de 2021).

Todas las clases que he tenido han sido de manera 
virtual, ninguna presencial o algo así, todas han sido 
a través de videoconferencias en la plataforma Google 
Meet (Alan R., comunicación personal, 02 de febrero 
de 2022).

Pues utilizaron plataformas como ZOOM, Google Meet 
e incluso utilizaron algunas plataformas que realmen-
te no recuerdo el nombre pero que eran de hacer quiz, 
que son cuestionarios en vivo por así decirlo (Ale V., 
comunicación personal, 29 de enero de 2022).

Pues fue rápido, nos empezaron a decir saben qué no 
vamos a poder estar de manera presencial, vamos uti-
lizar las plataformas, nos dijeron van a seguir así como 
han venido trabajando […] pues en eso iba a seguir 
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igual pero toda la comunicación iba a ser por WhatsA-
pp, cualquier tipo de información, los que estaban en 
el área de maestría, los que estaban en la parte admi-
nistrativa siempre nos mantenían el contacto de bueno 
este va a ser el horario […] nos mandaban los correos 
antes de que empezáramos las clases, con las guías y 
con el material que íbamos a utilizar, si íbamos a uti-
lizar algún documento Word para llenar o de Excel o 
algo así o un video extra pues nos lo mandaban antes 
por correo, ya luego la coordinadora de la maestría nos 
decía en que link íbamos a entrar para la plataforma, 
cualquier tipo de tarea era en Word, pasarlo a PDF en-
viarlo al correo del maestro o enviarlo a la plataforma 
donde estes trabajando como Edmodo (Carlos R., co-
municación personal, 01 de noviembre de 2021).

Al inicio de la cuarentena, parecía que no había estrate-
gia alguna, sino que fue cada maestro el que le toco bus-
car su propia estrategia, unos dieron clases en Teams, 
otros en Google Classroom, otros en WhatsApp y otros de 
plano no dieron clases y nada más dejaron tareas, que se 
le tenían que entregar, realmente al inicio no parecía que 
hubiera una estrategia, todo se planificó para algo muy 
temporal, la escuela no estaba pensada para eso. Hasta 
el siguiente semestre, o sea, en el primer semestre que 
apenas había comenzado la cuarentena, cada maestro se 
encargó de su propia estrategia, y en el siguiente semes-
tre ya fue la Universidad la que se encargó de adminis-
trar esto con la plataforma de Educa-t […] pero aun así 
la implementación seguía siendo por parte del profesor, 
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habían profesores que seguían utilizando el Google Clas-
room, habían otros que utilizan Teams, entonces seguía 
siendo lo mismo, como herramienta para unificar, pero 
la estrategia era por cada profesor (Juan A., comunica-
ción personal, 01 de noviembre de 2021).

Lo ideal hubiera sido que las instituciones educativas de ni-
vel superior implementaran sus estrategias de acuerdo con 
las exigencias y condiciones de su comunidad estudiantil, 
sin embargo, tanto estudiantes como docentes se encontra-
ban desorientados con las clases mediadas por internet y los 
estudiantes no se encontraban en igualdad de condiciones 
para enfrentar el reto de las clases en línea como lo expone 
León et al. (2021)

No todos los estudiantes en la actualidad están equi-
pados bajo las mismas condiciones escolares y econó-
micas, para enfrentar un presente y un futuro donde 
la tecnología digital y virtual, no es ya sólo una opción, 
sino en gran medida, el basamento y desarrollo de su 
aprendizaje escolar (p. 55-56).

Una de las colaboradoras comenzó sus clases mediadas 
por internet cuando estaba en la preparatoria específicamente 
en la Universidad del Valle de México (UVM), en donde les ca-
pacitaron y les enseñaron a utilizar de mejor manera la tecno-
logía, sin embargo, la estrategia fue la misma, trasladar todos 
los contenidos al ciberespacio. 

Las capacitaciones que dio esta escuela se pueden en-
tender porque es una Institución Privada y los estudiantes 
pagan colegiaturas altas, por ello, es entendible el nivel de 
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atención a su comunidad estudiantil. Es interesante conocer 
como fue el traslado de una Institución Privada a una Uni-
versidad Pública. La colaboradora sentía miedo, no por su 
carrera como tal, sino, porque iba a conocer a compañeros 
con los que nunca había tenido contacto físico y solo los iba a 
ver por las cámaras dentro del ciberespacio, generando ima-
ginarios sobre los compañeros.

Pues la verdad la UVM usó la estrategia de literal dar-
te tus clases a tus horas y cómo te tocaban presen-
cialmente, no hicieron ningún cambio y creo que eso 
fue muy bueno porque nos adaptamos mejor a a la 
tecnología, incluso nos dieron cursos y talleres para 
poder como emplear mejor los sitios tecnológicos, para 
poder hacer mejor uso de sus aplicaciones, y poder 
entregar nuestras tareas, o sea fue muy buena […] El 
sentimiento que me generó la transición de la UVM a 
la UNACH, al principio sí me dio incluso miedo por-
que pues igual te digo la pandemia te deja ese estrago 
de ser una persona un poco antisocial, pero después 
de eso gracias a que soy… y es una virtud, soy muy 
sociable, pude compaginar bien con mis compañeros 
incluso actualmente tengo amistad con varios de ellos 
y con los maestros igual (Angélica V., comunicación 
personal, 20 de enero de 2022).

Con todo lo mencionado en este apartado, los colaboradores 
al inició de sus clases mediadas por internet experimentaron 
muchos sentimientos, los cuales iban desde la alegría, pasan-
do por la tristeza, angustia, miedo, entre otras, sin embargo, 
la que más se mostró fue la incertidumbre. Incertidumbre 
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sobre la forma en las que iban a sobrellevar sus clases uni-
versitarias, incertidumbre sobre si se iban a poder adaptar 
a las tecnologías digitales como herramientas para generar 
conocimiento y principalmente si iban a poder aprender con 
las tecnologías.

Sensaciones de las clases en línea: Experiencias de 
los universitarios desde adentro

Este apartado está conformado por todas las experiencias 
más relevantes de los estudiantes durante sus clases en 
línea, estas experiencias están coadyuvando a responder 
las preguntas de investigación, además de observar como 
la pandemia fue una coyuntura para la reinvención de los 
estudiantes como sujetos tecnológicos y la construcción 
subjetiva a través de experiencias con tecnologías.

Clases en línea y la economía de los estudiantes

El acceso a las tecnologías fue una de las principales situa-
ciones que se presentaron para facilitar o dificultar las ex-
periencias de los colaboradores durante las clases mediadas 
por internet, se debe reconocer que implícitamente la cues-
tión económica está inmersa en este acceso a las tecnologías 
que tienen los estudiantes. 

Es importante mencionar que cuatro de los siete co-
laboradores de esta investigación viven en familias monopa-
rentales, esto significa que este tipo de familia está confor-
mada por solo una cabeza de familia (padre o madre) y uno 
o varios hijos, específicamente en estos casos, la madre es la 
que se hacer cargo de sostener económicamente a la familia. 
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Los otros tres colaboradores restantes viven en familias en 
donde los dos padres se hacen cargo de la crianza de los hi-
jos y de sostener económicamente a la familia, sin embargo, 
dos colaboradores del último grupo ya tienen los medios para 
generar recursos propios y mantenerse a sí mismos, es decir, 
aunque vivan con sus dos padres, ya no dependen económi-
camente de ellos.

En el caso de las clases en línea, la mayoría de los 
colaboradores no tuvieron problemas económicos que afec-
taran directamente en las experiencias que tuvieron en sus 
clases en línea. Estas situaciones fueron variadas por cada 
colaborador, por ejemplo, algunos padres de los colabora-
dores son profesionistas y tienen trabajos en instituciones 
públicas (profesores de nivel Medio Superior y trabajadores 
de gobierno) por tal motivo tenían su pago quincenal seguro, 
de igual manera, el colaborador que trabaja como docente 
en el nivel básico no tuvo problemas económicos porque le 
siguieron pagando durante el tiempo que duró la pandemia 
y sus clases en línea.

Lo interesante en la cuestión económica es que se ge-
neraron sentimientos y experiencias positivas de los colabo-
radores, es decir, para algunos estudiantes la pandemia be-
neficio la economía de su familia, esto porque se ahorraron 
muchos gastos de renta de vivienda, comida, transporte y 
materiales escolares ya que la mayoría de las tareas y pro-
yectos se recibieron de forma digital. 

Es importante mencionar que el único que tuvo dificul-
tades económicas fue el colaborador Juan A. (estudiante de la 
Licenciatura en Comunicación) porque debido a la pandemia 
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tuvo que cerrar temporalmente su negocio, el cual es su prin-
cipal fuente de ingresos, sin embargo, pudo solventarlo con 
sus ahorros personales y por la digitalización de las clases no 
tenía que gastar en materiales y eso fue un beneficio para él.

Algún problema económico que afecten mis clases online… 
no, gracias a dios, creo que no, porque como le digo, 
en clases presenciales se gastaba mucho en materia-
les, pero demasiado, creo que gastaba como unos 200 
pesos en materiales cada semana, entonces esto de la 
pandemia de que verdad, creo que son unos 400 pesos 
en todo el semestre que gasto, entonces he ahorrado 
muchísimo el dinero de mi familia y mi mamá, y ya es 
raro que le pida dinero a mi mamá para una cosa, y 
antes era… -oye mamá necesito esto, necesito este ma-
terial-, quizá era porque iba de inicio, lo quiero relacio-
nar con eso, y no tenía nada, como lápices, borradores 
y todo esos utensilios de dibujo, o no sé, me pregunto 
yo si hubiera gastado de igual forma en presencial que 
en línea, no tengo idea, pero en cambio he ahorrado 
siento yo (Diego C., comunicación personal, 31 de oc-
tubre de 2021).

No, gracias a dios no he pasado por ese problema, 
siento que ha beneficiado a la economía de mi familia, 
porque este, por ejemplo, las impresiones de algunos 
planos en la universidad están como en 20 pesos, y 
de manera en línea ya nada más lo presentas en PDF, 
igual el transporte, el transporte creo que va de cajón, 
para transportarme de mi casa a la Universidad y vice-
versa, igual la comida, los alimentos que venden en la 
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Universidad son caros (Alan R., comunicación perso-
nal, 02 de febrero de 2022).

¿Económico que afectará las clases online? pues no, 
básicamente como te decía en el trabajo pues no se 
dejó de trabajar la cuestión administrativa, con la 
cuestión alumnos pues estaba tratando de adaptarse 
a cómo poder dejar las tareas y por todo el trabajo no 
hubo problemas, pues afortunadamente pues de las 
pocas cosas buenas que talvez hizo el Gobierno es que 
no nos dejara de pagar en ese aspecto y pues no como 
tal no hubo una afectación porque la maestría en la 
Pablo se tiene que pagar mensualmente, pues siempre 
he tratado de ser muy cuidadoso en mi economía y 
siempre ser prudente sabiendo que tengo estos gastos 
para mis estudios, siempre tengo ese apartado para 
que vaya destinado directamente a la cuestión de mi 
maestría (Carlos R., comunicación personal, 01 de 
noviembre de 2021).

Problemas económicos… digamos que sí, porque, por 
ejemplo, de repente necesitaba tener acceso a una 
cámara pero como ya la había vendido, pues se me 
dificultó mucho, entonces tenía yo que adaptarme con 
lo que tuviera, y pues como no estaba trabajando al 
100%, durante un tiempo tuve que cerrar completa-
mente el negocio, pues yo no podía permitirme invertir 
en más cosas, pero como, digamos en las materias que 
lleve no requerimos tanto contenidos externos, no pre-
sentó un verdadero problema para mí, y digamos que 
todas las demás necesidades como comida, internet, 
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y todo eso, al menos esas si estaban satisfechas por 
los ahorros que yo había hecho previo a la cuarentena 
(Juan A., comunicación personal, 01 de noviembre de 
2021).

Las narrativas anteriores dejan claro que las situaciones 
económicas de cada colaborador afectan positiva o negativa-
mente en sus experiencias en las clases en línea van a variar 
dependiendo de las circunstancias contextuales que estén vi-
viendo, es decir, aunque todos estemos viviendo la pandemia 
del Covid-19, cada sujeto va a significar de diferentes formas 
estas experiencias. Algunos van a significar positivamente la 
cuarentena, la van a asociar con emociones de tranquilidad, 
relajación y confianza, sin embargo, a otros sujetos les cau-
saran sensaciones de miedo, incertidumbre y de frustración.

Plataformas académicas digitales

Enfocándose en las experiencias de las clases en línea 
y como se ha mencionado, una de las principales estrategias 
para el desarrollo de las clases durante la pandemia fue la uti-
lización de plataformas educativas, estas sirvieron para alojar 
todos los contenidos que se deben trabajar durante el ciclo 
escolar, de igual manera, en estas mismas plataformas los es-
tudiantes dejaban evidencias de sus trabajos. Algunas plata-
formas contaban con muchas funciones administrativas, por 
ejemplo, en estas mismas, el docente podía asignar calificacio-
nes a los trabajos de los estudiantes, esto ayuda para sistema-
tizar y agilizar el proceso de calificación de cada sujeto.

Las experiencias con las plataformas educativas di-
gitales fueron variadas, uno de los principales factores que 
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inciden en las experiencias positivas o negativas con las pla-
taformas es la atención a las dificultades (técnicas y no téc-
nicas) que tuvieron los colaboradores con estas aplicaciones 
por parte de las instituciones educativas. En ese sentido, la 
Universidad Autónoma de Chiapas no brindó buenas aten-
ciones a los problemas técnicos de la plataforma o fueron 
atenciones precarias hacia los estudiantes, se notaba la falta 
de capacitación en la resolución de los problemas de la co-
munidad estudiantil. 

Además, en el inició de la cuarentena la plataforma 
educativa presentaba muchas deficiencias, pero poco a poco 
con el tiempo se fueron solucionando algunas situaciones 
problemáticas. Por otro lado, en ocasiones los servidores de 
la página web de la plataforma Educa-t se caían o tenían 
problemas de conectividad dejando a miles de alumnos sin 
poder revisar los contenidos correspondientes y el tiempo de 
respuesta para arreglar esta situación por parte de la Institu-
ción era lenta o casi nula, toda esta situación entorpecía las 
buenas experiencias de las clases en línea.

Principalmente cuando tengo algún problema con la 
plataforma Educa-t me cuesta pedir ayuda, intento 
primero resolverlo por mí mismo, y me cuesta pedir 
ayuda porque considero que a veces no están capaci-
tados o no están en la disposición de hacerlo, y eso lo 
sentí en la materia que principalmente te digo que no 
pude acceder, […] le estuve presionando al profesor, y 
no me apoyaba del todo, cuando me apoyo realmente 
lo hizo bastante efectivo, pero fue hasta que sintió no 
solo presión mía, sino también de otros compañeros, 
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cuando realmente accedió a ayudarme, […] eso impe-
día que en adelante buscaras más asistencia del profe-
sor (Juan A., comunicación personal, 01 de noviembre 
de 2021).

La Universidad en sí, no tanto, porque había veces en 
que se caía Educa-t y pasaba caído un día, dos días, lo 
máximo que estuvo creo que fue dos días y en Google 
Meet pues ellos no se hacían cargo de las sesiones, en-
tonces si Google Meet se caía lo que tenías que hacer 
era entrar a otra plataforma como Zoom (Ale V., comu-
nicación personal, 29 de enero de 2022).

Por los motivos expuestos algunos estudiantes mencionan 
que la plataforma Educa-t no ha cumplido a cabalidad para 
la resolución de problemas académicos, la interfaz no era 
amigable para los usuarios y además era poco intuitiva acer-
ca del uso. Por otro lado, uno de los puntos importantes fue 
que no hubo ninguna capacitación para la comunidad estu-
diantil para conocer el uso adecuado de la plataforma, tuvie-
ron que aprender a utilizarla en el transcurso de las clases. 

Estas situaciones hacen que los estudiantes tengan 
malas experiencias con las tecnologías y a su vez construyan 
subjetividades e identidades digitales de frustración acordes 
a estas situaciones, sin embargo, estas situaciones pueden 
ayudar a que los estudiantes construyan y desarrollan com-
petencias de autonomía en la forma de aprender y generar 
conocimiento en el ámbito de la tecnología.

No cumplió con las expectativas, principalmente y des-
de mi caso y porque lo he vivido con otros compañe-
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ros, porque por ejemplo si teníamos que entregar a un 
trabajo y, o sea, la plataforma era para abrir tareas y 
recibir las tareas o recordatorios sí fue buena, sin em-
bargo esas tareas si se querían entregar a veces con un 
determinado peso mayor a 2 megas, no las aceptaba y 
ya era que como nosotros los estudiantes tenemos que 
buscar otras maneras de dónde subir este archivo y 
poner un link únicamente ahí para las tareas, y ya a 
veces cuando los maestros querían revisar esas tareas 
nos decían, que no está en la plataforma, la tarea que 
solicitamos no está en la plataforma, sólo nos aparece 
tal cosa, y ya nosotros al querer explicar decían que no 
era válido, que se tenía que respetar lo de la platafor-
ma y quizá ahí es donde nosotros andábamos en esa 
molestia de que no podamos subir un archivo de tal 
tamaño, digamos que ahí no cumplió con la necesidad 
que nosotros queríamos (Alan M., comunicación per-
sonal, 02 de noviembre de 2021)

Califico a la Plataforma como deficiente, por ejemplo, 
deficiente en el aspecto que había momentos en el que 
se trababa, no era nada intuitiva, no tenía como mu-
cha explicación, aparte de que no hubo tal cual una 
capacitación para los alumnos para utilizarla, y ha-
bía herramientas que no permitía el correcto uso, por 
ejemplo, tenía un chat, pero era muy problemático uti-
lizar el chat, tanto así como que no permitía como ge-
nerar un historial de conversación, lo cual al menos en 
los primeros semestres, imposibilito que los profesores 
pudieran impartir una clase por medio del chat, por 
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eso buscaban alternativas como Google Clasroom, en-
tonces esos eran de los principales problemas, luego 
hubieron problemas en lo que… según compañeros no 
se podían subir tareas, hubieron problemas de registro 
(Juan A., comunicación personal, 01 de noviembre de 
2021)

El uso de la plataforma se vuelve caótico porque no hay posi-
bilidades de control conforme a lo que el sujeto que aprende 
quiere, sino que se tiene que ajustar a lo ya diseñado. De una 
forma u otra, las instituciones educativas también tuvieron 
que evolucionar y aprender nuevos conocimientos tecnológi-
cos en un periodo corto de tiempo, esto para ir mejorando la 
funcionalidad y el servicio de sus plataformas digitales para 
su comunidad universitaria, como el caso de la plataforma 
Educa-t de la UNACH, la cual con el paso del tiempo fue me-
jorando.

Docentes: Experiencias y vivencias en las clases en lí-
nea

Otro elemento importante que incide en la mala impresión 
de los estudiantes hacia el desarrollo de la plataforma en 
las clases en línea es la función del docente. Los docentes 
cumplen un papel fundamental en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, un buen docente siempre hará más intere-
sante y atractivo recibir clases.

Uno de los reclamos más mencionados por parte de los 
colaboradores es que sus docentes no estaban capacitados 
para las clases en línea. Sin embargo, la realidad es que si 
hubo procesos de capacitación docente para desarrollar ha-
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bilidades tecnológicas y en el uso de la plataforma académica 
Educa-t, pero, aunque si tuvieron capacitación, muchos de 
los docentes no sabían utilizar las tecnologías, esto se debe a 
varios motivos y no uno en específico.

Algunos motivos de esta situación pueden ser porque 
en la plantilla docente existen profesores de avanzada edad y 
les cuesta un poco más aprender a utilizar las herramientas 
tecnológicas, o porque hay docentes que estaban acostum-
brados a las rutinas de las clases presenciales encontrándo-
se en una zona de confort y no quisieron innovar o aprender 
nuevas habilidades, o simplemente no estaban de acuerdo 
con la estrategia de las clases a través de las tecnologías, es 
importante aclarar que no todos los docentes tenían estas 
problemáticas.

Como ya se ha mencionado, la pandemia del Covid-19 
tomó por sorpresa a todos los sujetos, por tal motivo, al cam-
biar la rutina “natural” de las clases en línea, los docentes 
tuvieron que adaptarse y en ese proceso de adaptación se en-
contraron muchas deficiencias en las competencias digitales, 
una explicación es que algunos docentes son (en palabras de 
Marc Prensky) “Migrantes Digitales”, los cuales son sujetos 
que crecieron durante la época analógica en donde lo digital 
todavía no tenía la cobertura y el impacto de hoy día, por eso 
tuvieron que adaptarse a las tecnologías, ya sea por trabajo 
o motivos personales.

La pandemia como situación coyuntural obligo a los 
docentes a desarrollar habilidades tecnológicas para poder 
ser facilitadores de las clases en línea, sin embargo, las bre-
chas económicas, tecnológicas, culturales y las condiciones 
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contextuales afectan en la adquisión y desarrollo de conoci-
mientos tecnológicos. 

Por estos motivos, todos los colaboradores menciona-
ron que sus docentes no estaban preparados para ofrecer 
clases en línea y esto externaba con la calidad de clases que 
se daban, algunas llegaban a ser monótonas, utilizando mé-
todos y tradicionales como hacer las tareas en cuadernos y 
no explotando todos los beneficios de las tecnologías, incluso 
las exposiciones siguieron siendo monótonas, todo esto oca-
siono un sentimiento de frustración a los estudiantes.

Mis docentes no sabían utilizar las plataformas como 
Google Meet o no tenían ninguna cuenta, hay algunos 
que hablaban y no tenían el audio, y no entendían cuál 
era el audio, o ponían la cámara mal, o sea apuntando 
hacia otros lados, eso lo noté al principio, todo eso, 
algunos que no sabían ni usar Gmail, profesores muy 
mayores de edad pues, pero si eran contaditos lo que 
si sabían hacerlo y con facilidad, no nos preguntaban 
a nosotros, pero al principio si eran muchas dudas de 
parte de ellos, de cómo hacer las cosas (Diego C., co-
municación personal, 31 de octubre de 2021).

Para los docentes igual es algo nuevo, porque dar cla-
ses presencialmente a dar clases virtualmente es com-
pletamente diferente y hay muchos profesores que es-
tán dando clases virtuales, pero pues igual ya son más 
grandes de acuerdo con su edad, entonces es más difí-
cil que ellos se adapten a poder estar en frente de una 
pantalla y dando clases y eso es súper comprensible 
(Angélica V., comunicación personal, 20 de enero de 
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2022).

Hay algunos docentes que les cuesta utilizar la plata-
forma de Educa-T, y por lo tanto se cofunden a la hora 
de calificar las tareas y pues nos afectan a nosotros en 
nuestra calificación (Alan R., comunicación personal, 
02 de febrero de 2022).

No tenían la preparación suficiente para esta modali-
dad y son docentes de edad avanzada (Ale V., comuni-
cación personal, 29 de enero de 2022).

El trabajo de los docentes fue bastante deficiente […], 
es decir, como que tuve profesores que no estuvie-
ron tan preparados [..] o sea, no estaban listos para 
la modalidad, pero la realidad es que como fue una 
responsabilidad para los alumnos adaptarnos y así 
también era responsabilidad de los profesores adaptar 
sus contenidos a esta nueva forma de educación […] 
Pero más que capacitación, porque si supe de algunos 
profesores que llevaron capacitación, fue el hecho de 
tener como una creatividad, […] y por supuesto que 
no habían preparado un contenido para una emergen-
cia de nivel global sanitario, realmente el Covid-19 nos 
agarró desprevenidos a todos, […] lo que no vi fue una 
constante adaptación y constante innovación, lo vi que 
como que una vez que encontraron algo con lo que se 
sentían cómodos, se siguió utilizando eso, no se cam-
bió mucho, por ejemplo, vi profesores que utilizaron 
herramientas como Kahoot, guías de tiempo diversas, 
videos, plataformas de streaming, pero vi profesores 
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que solo utilizaron videos llamadas y fue la única he-
rramienta que utilizaron (Juan A., comunicación per-
sonal, 01 de noviembre de 2021).

Para terminar con las experiencias de la interacción del do-
cente y los estudiantes durante las clases en línea, es nece-
sario comentar que los estudiantes desarrollaron diferentes 
sentimientos y emociones en referencia a la interacción que 
han tenido con sus docentes durante las clases en línea, hay 
elementos positivos y negativos. 

Algunos estudiantes consideran que la interacción con 
los docentes durante esta etapa no convencional de las cla-
ses fue satisfactoria, es decir, construyeron sentimientos de 
tranquilidad y esperanza. Las experiencias de estos estudian-
tes fueron buenas, los docentes fueron comprensibles con la 
situación de la pandemia, además redoblaron esfuerzos para 
poder sobrellevar esta situación extraordinaria, trataron ex-
plicar mejor el contenido de sus materias porque entendían 
la gravedad de la situación, aunque existieron muchas fallas 
(más al inicio de la pandemia) y existen muchas áreas de 
oportunidad para mejorar, los estudiantes se fueron con una 
buena impresión y con un aprendizaje significativo.

Pues de mi parte siento que ha sido muy buena, tanto 
en la parte de ellos que, si quieren como explicar, o 
sea, si le dan esa importancia a las clases a pesar de 
que sean en línea (Alan R., comunicación personal, 02 
de febrero de 2022).

La verdad es muy buena, son personas que creo que 
entienden y comprenden que muchas personas aún 
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estamos, bueno aún se están adaptando a esto de las 
clases en línea, que hay muchísimos más problemas 
de acuerdo con la pandemia, entonces son muy acce-
sibles y buenos en ese aspecto (Angélica V., comunica-
ción personal, 20 de enero de 2022).

La mayoría ha sido favorable, salvo algunos detalles 
que han surgido, digamos no solo de mí, sino de todo 
un grupo o para todo el grupo, porque han surgido si-
tuaciones de que pues por más, sentimos que fue cómo 
grosero en cierto punto, pero en general ha sido favora-
ble y ha sido como qué ese mutuo respeto que se tiene 
entre alumno y profesor. Podría decir de igual manera, 
el empeño que le han puesto porque yo he visto que, si 
se esfuerzan, sería un 9, pero de igual manera podrían 
mejorar, hacer más se podría decir llamativas las cla-
ses o las sesiones o intentando buscar y fomentar otro 
tipo de aplicaciones, fomentar un conocimiento más 
tecnológico y en base al aprendizaje (Alan M., comuni-
cación personal, 02 de noviembre de 2021).

Con los docentes, pues ha sido buena, yo recuerdo esa 
primera adaptación que hubo con el primer docente, ya 
habíamos tenido las clases presenciales, pero cuando 
entramos por primera vez con este mundo de las clases 
en línea, pues fue interesante porque sin conocernos 
[…] el docente fue respetuoso también, creo que tiene 
que ver mucho también la cuestión de la madurez, en 
este caso todos los que estamos en la maestría pues 
ya no es cómo tener clases en línea con alumnos de 
secundaria o de nivel Media Superior […] algunos do-
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centes han estado muy relajados, muy participativos a 
entablar pláticas fuera del tema educativo y yo siento 
que eso ayuda bastante porque te mantiene de cierta 
forma con tranquilidad, no estas sobre estresado ahí 
en la clase (Carlos R., comunicación personal, 01 de 
noviembre de 2021).

Sin embargo, la construcción de subjetividades a partir de 
la mediación del ciberespacio no solo se realiza con buenas 
experiencias, sino también con malas, por ello, hubo estu-
diantes que sufrieron sentimientos de abandono académico, 
es decir, durante las clases en línea sintieron que la comuni-
cación con los docentes no fue la óptima, poco a poco se fue 
alejando más, hasta un punto que ya no conocían el nombre 
de su maestro, ni su aspecto físico, además como se ha dicho 
algunos docentes no estaban preparados para dar las clases 
en línea, aunado a esto, había sentimientos de desinterés por 
las clases de línea por parte de los docentes, todo esto gene-
raba experiencias que influían negativamente en la construc-
ción de subjetividades digitales en los estudiantes.

La verdad si cuesta y también en este semestre lo he 
notado más, que poco a poco nos vamos alejando de la 
comunicación con los profesores, ya es la clase y aca-
bo, no veo a alguien que le tenga amor a un maestro, o 
que hable bien de un maestro, es como que el maestro 
y ya acabo, existen mientras la clase esta, a mi sin-
ceramente desde pequeño me cuesta memorizarme el 
nombre de los profesores, es algo que me preguntan 
¿Quién fue tu profesor de esta materia? No sé, no sé 
porque soy así, pero se me olvida, y con esta pandemia 
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peor, o sea no le puedo decir el nombre de mis maes-
tros, a menos que fuera tan tan bueno que me quedara 
grabado, y ya me lo sé, pero si he notado eso (Diego C., 
comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

Pues eran muy variadas, habían docentes que aten-
dían muy bien o daban muy bien su clase, colocaban 
muchos ejemplos, pero también tenía docentes que 
realmente no se conectaban a las sesiones o simple-
mente dejaban a un alumno exponiendo y ellos conec-
tado pero con cámara y micrófono apagado, y de igual 
manera, había docentes más grandes, mayores, que 
no sabían utilizar de manera correcta la plataforma o 
las plataformas, entonces no podían transmitir lo que 
quería porque a veces no sabían prender un micrófo-
no, no sabían transmitir un vídeo con sonido, entre 
otras cosas, en general una interacción buena, aunque 
algunos docentes como ya lo he mencionado no tenían 
las habilidades para manejar las tecnologías (Ale V., 
comunicación personal, 29 de enero de 2022).

En cuanto a proximidad, por ejemplo, yo diría, en 
cuanto a frecuencia yo diría que fue menor a la que 
suelo tener con el profesorado una clase en físico, por 
ejemplo, era mucho más difícil participar en una clase 
en línea en la cual muteaban los micrófonos de todos, 
aparte que era más incómodo participar en cosas que 
proponía cierta sincronía […] por ejemplo alguno de 
los lugares en los que estuviera sincronizado tuviera 
problemas de internet […] entonces dificulto un poco el 
contacto con los profesores, me distancio más de ellos 
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[…] pero en algunos casos sentí que habían profesores 
que no estaban considerando las condiciones de sus 
alumnos, por ejemplo supe casos en donde los profe-
sores no querían ni pasarle el software a los alumnos o 
las herramientas necesarias para algún proyecto, pero 
si se molestaban si el alumno buscaba alternativas a 
esas herramientas, y no le querían recibir esos traba-
jos (Juan A., comunicación personal, 01 de noviembre 
de 2021).

La pandemia del Covid-19 rompe con la “normalidad” dentro 
de la cotidianidad de los sujetos, las formas de realizar cier-
tas actividades son cambiadas, los procesos de socialización 
se trasladan y recaen dentro del paradigma tecnológico, en el 
ámbito educativo a todos los agentes (docentes, estudiantes, 
padres de familia) tienen que adaptarse al ciberespacio para 
la implementación del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los docentes que son un pilar principal y fundamental 
en la educación fueron afectados por este cambio tecnológico 
de la educación durante la pandemia, tuvieron las dificulta-
des mencionadas en este apartado, además de pasar un pro-
ceso de adaptación largo, tedioso y desgastante. Por otro lado, 
durante este tiempo hubo resistencias de algunos docentes, 
estas dificultades tuvieron impacto en la motivación de los 
estudiantes, porque sintieron que durante mucho tiempo no 
tuvieron una guía correcta en este proceso de adaptación de 
clases presenciales a la educación mediada por internet. 

Construcción de aprendizaje en las clases en línea

A nivel superior, el aprendizaje de los tópicos selectos y con-
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ceptos básicos de cada campo profesional es muy importante. 
Durante las clases en línea, y como se ha mencionado en las 
narrativas anteriores, algunos docentes no estaban prepara-
dos desarrollar sus clases a través de dispositivos digitales, 
por ende, las clases solían ser monótonas y sin innovaciones. 

Por estas situaciones, algunos colaboradores tuvieron 
la sensación de que su aprendizaje se vio sesgado, sin acom-
pañamiento, durante las clases en línea por la pandemia no 
aprendieron lo que deberían haber aprendido y su formación 
profesional se vio un poco afectada, por ejemplo, una colabo-
radora que estudió medicina durante la pandemia menciona 
que hay habilidades sociales (relación doctor-paciente) que 
en lo virtual no se puede llevar a cabo, en ese sentido, su for-
mación no fue integral, aunque si aprendieron muchas cosas 
piensan que este conocimiento adquirido fue limitado.

Que principalmente el hecho de que como doctores debe-
mos tener o desarrollar una relación médico-paciente 
y saber explorar, y por medio de lo virtual nosotros no 
podemos relacionarnos con el paciente, ni entrevistarlo, 
ni podemos palpar, tocar o auscultar a ningún paciente, 
entonces no aprendes esas cosas (Ale V., comunicación 
personal, 29 de enero de 2022).

En mi carrera lo negativo es que obviamente para ar-
quitectura es muy importante unas clases presencia-
les ya que en lo virtual no pueden checarte muy bien 
las medidas de tus planos, no puedes expresarle mejor 
al arquitecto como necesitas que te explique una me-
dida o cómo sacar, por ejemplo, una ecuación o cómo 
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dibujar tal cosa, sí es bastante tedioso ese aspecto y lo 
bueno es que entra como que podemos investigar más 
a fondo que estando en la escuela y pues sin internet o 
algún aparato (Angélica V., comunicación personal, 20 
de enero de 2022).

Aprender si diría que si lo estoy haciendo, sin embargo 
este conocimiento es limitado, en el punto de que no 
se puede expresar lo mismo a través de tener a alguien 
de cara a cara por así decirlo, pero a diferencia de que 
este cara a cara es como que a una distancia determi-
nada, lejos de mí y que no estamos en un mismo lugar, 
siento que el conocimiento se ve muy afectado y más 
en mi carrera, por ejemplo, que de manera presencial 
se llevan planos, se llevan maquetas y así, ahí es donde 
se puede rayar, romper, se pueden modificar al instan-
te, sin embargo en las clases online esto no se puede 
realizar de manera satisfactoria, se podrá hacer pero 
muy limitante o no se podrá llegar al mismo punto de 
vista al que el maestro está diciendo, al que yo estoy 
concibiendo, y quizás las revisiones se posponen para 
la siguiente sesión y así es como que se pierde el hilo 
y el conocimiento (Alan M., comunicación personal, 02 
de noviembre de 2021).

De igual forma hay colaboradores que piensan que, aunque 
tuvieron las clases en línea, algo aprendieron durante sus 
clases, no tanto como ellos querían, pero, tampoco piensan 
que no aprendieron nada, sin embargo, para uno de los co-
laboradores, la falta de innovación en las clases en línea por 
parte de los docentes hace que los estudiantes pierdan esa 
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motivación en aprender, porque ya el aprender de forma au-
tónoma ya no es un plus o una decisión propia, sino que por 
el hecho de que en las clases en línea había muchas lagunas 
de información, era una obligación para cubrir las deficien-
cias de las clases.

Por otro lado, algunos colaboradores piensan que, 
aunque los docentes en las clases en línea no innoven y de-
sarrollen sus contenidos de forma tradicional, los estudian-
tes deben tener ese compromiso para aprender de forma au-
tónoma, existe mucha información en internet, es decir, el 
aprendizaje no solo depende del docente, sino es un proceso 
donde el estudiante tiene mucha inferencia. Por último, exis-
te un colaborador que siente que las clases en línea no afectó 
mucho en el aprendizaje, claro que fue dificultoso, pero todos 
los actores pusieron empeño para desarrollar de forma ópti-
ma las clases en línea.

Por ejemplo, no siento tanto que lo haya dificultado, 
porque muchos de los medios donde yo recurría para 
obtener información pues seguían estando disponibles 
para mí, pero si se volvió menos motivante el hecho 
de que yo quisiera investigar ese tipo de información 
porque yo tenía que hacerlo de por sí, ya no era algo 
que surgiera solo de mí, por ganas de querer hacerlo, 
sino que se sentía como una obligación constante de 
tener que buscar estos medios de información, o sea, 
no siento que haya cambiado la disposición, pero si 
que la motivación que tenía se hizo menor (Juan A., 
comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).
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A lo mejor y si aprendería un poco más estando en pre-
senciales, pero pues te mentiría si te digo que no apren-
dí nada ¿No? en línea, porque realmente sí sentí que 
también avance, aquí tiene que ver mucho la cuestión 
individual de cada alumno, aquí en esta cuestión de las 
clases en línea creo que se vio mucho también en el ím-
petu del alumno que tanto quiere prender y qué tanto 
no, porque obviamente al no ser clases presenciales el 
maestro no puede estar pendiente los alumnos, no pue-
de saber realmente quien le está echando ganas, como 
se dice […] ya depende de cada quien, que alumno le 
quiere tomar la importancia deseada […] siento yo que 
como tal no me afectó mucho, tal vez me hubiera gus-
tado estar más tiempo en presenciales sobre todo por 
la interacción qué ocurre porque me gusta también el 
ambiente de que estás interactuando con tus compañe-
ros, está el docente me gusta esa interacción, pero en el 
aprendizaje siento yo que no me afectó mucho (Carlos 
R., comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).

Pues siento que no afectó mucho, porque los maestros 
han puesto de su parte, tanto ellos como nosotros al mo-
mento de abordar los temas, pero igual en ciertas ocasio-
nes se nos dificulto algunas cosas, por ejemplo, realizar 
algunas pruebas que se tenían que hacer en laboratorio, 
pues ahí no las podíamos hacer (Alan R., comunicación 
personal, 02 de febrero de 2022).

Ya veo que el estudio es autónomo, completamente autó-
nomo, creo que con esa parte me quedo de las clases online 
(Diego C., comunicación personal, 31 de octubre de 2021).
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Es interesante ver los contrastes dentro de las narrativas, 
emociones y sentimientos de los colaboradores. Tal vez pien-
san que su aprendizaje está siendo limitado porque no están 
acostumbrados a recibir las clases a través de dispositivos 
tecnológicos, ya que es una modalidad en donde premia la 
autonomía, es decir, el aprendizaje autogestivo, esto quiere 
decir que los estudiantes tienen que buscar más información 
por su cuenta, y además, la función del docente es la de un 
facilitador de información y no necesariamente tiene todas 
las respuestas. La mayoría de los estudiantes en época de 
pandemia no estaban listos para las clases en línea porque 
siempre han tenido clases presenciales desde su educación 
inicial.

Situaciones familiares y las clases en línea

Retomando la influencia del contexto familiar de cada estudian-
te en las clases en línea, es interesante observar y comprender 
como los sujetos también tenían que aprender a sobrellevar o li-
diar con sus responsabilidades como hermano/hijo/estudian-
te, en donde no solo los docentes representaban figuras de au-
toridad con la potestad de solicitar a los sujetos ciertos tipos de 
tareas, sino los padres también solicitaban tareas cotidianas, 
por tal motivo, los estudiantes tenían que aprender a lidiar con 
estas situaciones y a la vez tratar de hacer entender las situa-
ciones del contexto a los docentes y familiares. 

Por otro lado, a los padres de familia (como a casi todo 
el mundo) les tomó por sorpresa la pandemia y esta rompió 
con algunas prácticas cotidianas dentro de este contexto, la 
mayoría de los estudiantes no tenían adaptado un lugar es-
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pecífico en su hogar para recibir sus clases, tuvieron que 
adecuar un rincón de sus casas para poder llevar las clases 
en línea por tal motivo, había situaciones del contexto fami-
liar que podían interrumpir con la armonía de las clases en 
línea. 

Al inicio de esta pandemia, tanto los padres y docentes 
abrumaban mucho a los estudiantes/hijos, porque no en-
tendían todavía “la nueva forma de vivir” o la llamada “nueva 
normalidad”, como la mayor parte de las actividades se rea-
lizaban en el hogar, a los padres de familia se les hacía fácil 
solicitar tareas diferentes a sus hijos, incluso estando estos 
en horarios de clase y sin todavía comprender lo difícil de las 
clases en línea. 

Por su parte, algunos de los docentes les faltaba un 
sentido humano de empatía y comprensión de muchas si-
tuaciones que no estaban en manos de los estudiantes, exis-
tían circunstancias dentro del hogar que podían afectar las 
clases en línea, por ejemplo, que falle la luz, el internet, que 
exista ruido externo que entorpezca las clases en línea, entre 
otras muchas situaciones que no dependen de los estudian-
tes, sino del contexto inmediato. Además, solo basta recordar 
que los estudiantes no estaban preparados para tomar cla-
ses en línea y la mayoría no viven solos y cada integrante de 
su familia tiene diferentes actividades. 

Por todo lo mencionado, los estudiantes se encontra-
ban en una encrucijada, por un lado, había una presión por 
las exigencias de la Universidad y la vida académica y por 
el otro, la presión social de parte de la familia, en donde el 
alumno debe cumplir con un rol especifico, por ello, los sen-
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timientos de agotamiento y estrés se hacían presentes en los 
estudiantes, tenían que utilizar tácticas para equilibrar las 
relaciones de poder de ambos ámbitos.

Al fin de cuentas, tanto padres, docentes y estudiantes 
poco a poco tuvieron que adaptarse a esta forma de convi-
vencia teniendo a lo digital como mediador, cada uno tuvo 
que aprender a utilizar las tecnologías para realiza las activi-
dades cotidianas y en el transcurso de la pandemia tanto los 
padres como algunos docentes comprendieron la presión que 
significa trabajar desde el ciberespacio.

Igual el estrés de mi mamá que le costaba mucho com-
prender que teníamos clases y hacerla aprender a res-
petar que estábamos en clases, porque era como a estas 
en clases, pero puede hacer esto, sabes, o sea puedes 
estarla escuchando y puedes ayudarme en esto y esto, 
entonces hasta que ya nos vio pues que de verdad si 
necesitábamos estar sentados con la laptop, además 
con mi hermana, la que estudia medicina, los dos es-
tamos en la misma casa, y es como pelar por quien se 
pone los auriculares en la clase porque ninguno quiere 
escuchar la clase del otro, y estar juntos, la verdad es 
que mi hermana y yo tenemos un temperamento muy 
fuerte, estar juntos aquí los dos estudiando, estresa-
dos, vernos, hacer cada uno sus cosas, tenernos todo 
el día así estresado (Diego C., comunicación personal, 
31 de octubre de 2021)

Pues cuando se me iba la luz, la mayoría de los do-
centes, digamos tomaban en cuenta o me tomaban en 
cuenta eso sí, por ejemplo, pasaban lista y yo no es-
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taba, cuando yo entraba yo mencionaba que no había 
entrado, y ya me decían a la vez no era excusa o motivo 
porque tal vez lo podría estar inventando, o dos a veces 
algunos si entendían (Alan M., comunicación personal, 
02 de noviembre de 2021)

De acuerdo con las narrativas de los colaboradores se puede 
observar que los alumnos estaban rodeados por varias diná-
micas sociales que tienen sus propios ritmos, sin embargo, 
dentro del ciberespacio sufren un reacomodo de prioridades. 
La pandemia afecto estas dinámicas al trasladar las activi-
dades a un ciberespacio en donde como se dijo, hay factores 
que interfieren y lo sujetos no tienen el pleno control de es-
tos.

Por otro lado, los estudiantes tuvieron que enfrentar, 
mediar y negociar entre el poder institucional-académico y el 
familiar, poderes fácticos que lo subyugan, se volvió necesa-
rio y de vital importancia establecer procesos de negociación 
y la utilización de tácticas para sobrellevar las condiciones de 
estudiante y de hijos o miembros de una familia. 

Tácticas de los estudiantes en las clases en línea

Todas estas situaciones sobre la adquisición, construcción y 
aprendizaje de conocimiento especializado durante las clases 
en línea es un tema muy importante para los estudiantes. Es 
interesante conocer y entender como los estudiantes tuvie-
ron que resolver estas problemáticas en su proceso de apren-
dizaje, con esto se quiere decir que cada estudiante tuvo una 
o varias formas peculiares de resolver sus dudas específicas 
sobre su campo de formación.

Capítulo IV. Experiencias y vivencias de estudiantes universitarios 
durante las clases en línea por la pandemia



192

En primer lugar, los estudiantes trataban de solven-
tar sus dudas con la ayuda de los docentes, es decir, en el 
transcurso de sus clases en línea, los estudiantes externa-
ban sus dudas e inquietudes de tópicos selectos de su campo 
de estudio a los profesores, los cuales hacían el esfuerzo por 
resolverlas, sin embargo, muchas veces quedaban lagunas 
de información, es importante mencionar que algunos de los 
estudiantes solamente se quedaban con lo que les respon-
dían los docentes. 

Por otro lado, la mayoría de los colaboradores tenían 
que buscar información a través de internet para comple-
mentar su formación y tratar de llenar las lagunas de cono-
cimiento que dejaban las clases en línea, para esta situación 
los estudiantes debían tener la competencia de saber discri-
minar información ya que en internet existe mucha informa-
ción falsa o basura.

Además, muchos de los estudiantes formaban peque-
ñas comunidades de aprendizaje, es decir, se juntaban con 
compañeros para resolverse dudas de sus clases y ayudarse 
con tareas, tenían reuniones a distancia con la ayuda de pla-
taformas digitales, por último, un colaborador tenía un suje-
to que trabajaba dentro de la rama de la profesión que estaba 
estudiando, lo tenía dentro de su Comunidad, por ello, aun-
que estuviera en clases a distancia, podía ir a preguntarle 
acerca de las dudas que tenía, incluso practicar directamen-
te en el campo de acción.

Estas acciones que hacían los estudiantes para poder 
sobrellevar sus clases en línea se pueden clasificar dentro de 
los términos dicotómicos de tácticas y estrategias acuñados 
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por Michael De Certeau, específicamente en este caso, se po-
sicionan como “tácticas”. Es necesario comprender que “las 
estrategias son capaces de producir, cuadricular e imponer, 
mientras que las tácticas pueden sólo utilizarlos, manipular-
los y desviarlos (De Certeau, 1996, p.36).

Me acerco a los profesores y logro, pues tenemos sus 
números de teléfono entonces con eso logró que el pro-
fesor me explique un poco más detallada la tarea (An-
gélica V., comunicación personal, 20 de enero de 2022)

Sería una mezcla de todo los que mencionas, sí, por 
ejemplo, son dudas que quizá yo no capte, puedo pre-
guntarle a mis compañeros o amigos y ya ellos me 
pueden resolver esta duda porque quizá ellos si lo 
comprendieron, pero ya cuando estamos en la misma 
situación todos recurrimos a la ayuda del maestro, 
ahora sí que pedimos la asesoría o bien si alguien dice 
no pues yo encontré esto en internet y es lo mismo que 
mencionaba el Arquitecto pues usamos digamos esta 
fuente de internet o un libro (Alan M., comunicación 
personal, 02 de noviembre de 2021).

Pues yo aplico de las tres formas, trato de resolverlo 
solo, ya de ahí me voy al internet, y ya al final le pre-
gunto al docente para que me corrija y todo eso, o ver 
si estoy bien en la investigación que hice para resolver 
ese problema (Alan R., comunicación personal, 02 de 
febrero de 2022).

Generalmente se resolvían en clases, durante las cla-
ses con algunos maestros o con algunos maestros al 
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final de las clases, en algunos casos ya cuando no se 
podía resolver por los tiempos de las sesiones, pues ya 
se consultaba en internet (Ale V., comunicación perso-
nal, 29 de enero de 2022).

Pues yo creo que depende, de sobre todo al inicio de 
las primeras clases, los primeros maestros que tuvi-
mos ya en clases en línea, cuando había alguna duda, 
pues como que por esta costumbre o esa no costumbre 
de estar en clases en línea, pues no preguntaban el 
momento como me daba cuenta que todos están ca-
llados, eso de que se apagan las cámaras y nadie está 
visible, […] al inicio era de que investigar por mi propia 
cuenta, pero pues ya luego con la confianza que vas 
adquiriendo y con la adaptación ya completa de estar 
en este ambiente de las clases en línea, pues ya se me 
hizo más fácil preguntar directamente con el docente 
cuando está explicando, cuando pide que se le hagan 
preguntas, pues yo creo que se me hace más fácil di-
rectamente abrir el micrófono y preguntarle bueno la 
duda o hacer un comentario con el que a lo mejor te 
puedan corregir (Carlos R., comunicación personal, 01 
de noviembre de 2021).

Lo que tenía yo que hacer, pues era lo mismo, utilizar 
los mismos canales de información, el único problema 
que tenía ahí era como era más difícil acercarme al 
profesor para preguntarle […] si alguien le preguntaba 
una duda extra al profesor, esa duda se resolvía para 
todos, pero había dudas que de repente algunos alum-
nos le hacían en el chat y se los respondían en el pri-
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vado, o de una vez lo preguntaban en el chat privado, y 
pues queda en privado esas respuestas, entonces pro-
bablemente me quedé con algunas dudas y no me di 
cuenta de que dudas tuve, más bien como que mi in-
formación estuvo incompleta y yo nunca me di cuenta 
de eso, más que el hecho que yo haya necesitado bus-
car más información o que haya tenido imposibilidad 
de información, tuve la imposibilidad de darme cuenta 
de las dudas que realmente tenía (Juan A., comunica-
ción personal, 01 de noviembre de 2021)

Sinceramente he tenido una ayuda muy grande aquí 
antes de iniciar la Universidad, un despacho de un 
Arquitecto que es amigo de mi papá, yo ya iba antes 
de iniciar la carrera, entonces hubo un semestre creo 
que en segundo que me estrese mucho por no saber 
distribuir, no saber muchas materias que de verdad ni 
en clases me las podían resolver […] ir al despacho a 
veces y guiarme como hacer las cosas, y entonces si es 
de gran ayuda él, […] también me han ayudado mucho 
los tutoriales, platicar con mis amigos, a veces noso-
tros que no entendimos algo, nos decimos bueno, nos 
pongamos a esta hora y ya hacemos un Google Meet y 
discutimos que entendimos y así, para apoyarnos en 
todo eso, también me ha ayudado mucho (Diego C., 
comunicación personal, 31 de octubre de 2021). 

Conocer que son las estrategias y tácticas es necesario para 
comprender la importancia de este trabajo en el campo de los 
Estudios Culturales, para tal fin, las estrategias correspon-
den y son utilizadas por las entidades o sujetos que están en 
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un nivel jerárquico de poder superior y controlan un espacio 
determinado de acción. Este control puede ser mediante ac-
ciones concretas (castigo o acciones visibles) o por medio de 
una vigilancia panóptica, es decir, una vigilancia mediante la 
vista y observación constante, de igual forma estas entidades 
tienen la capacidad de manipular las relaciones de poder con 
exterioridades que conforman parte de su actividad cotidiana 
y dentro de su jurisdicción (De Certeau, 1996).

Por otra parte, las tácticas hacen referencia a acciones 
calculadas por parte de las exterioridades, estas acciones 
son llevadas a cabo dentro de un terreno que está controlado 
y organizado por una fuerza superior, en otras palabras, “la 
táctica es un arte del débil” (De Certeau, 1996 p. 43) sin em-
bargo, estas exterioridades o sujetos que están “ausentes de 
poder” son astutos, están siempre vigilantes en las fallas de 
los sistemas de organización para hacer actividades sorpre-
sas que ayuden a equilibrar las fuerzas de poder disparejas 
(De Certeau, 1996)

Con referencia a la idea de que “la táctica se encuentra 
determinada por la ausencia de poder, como la estrategia se 
encuentra organizada por el principio de un poder” (De Cer-
teau, 1996, p.44), en este trabajo no se está de acuerdo con 
la anterior aseveración o premisa, debido a que el poder, no 
es un atributo, ni una cualidad, sino que están implícitas en 
todas las relaciones sociales, es decir, todos los miembros de 
una comunidad están entrelazados en relaciones de poder 
a distintos niveles a acción, en otras palabras, es necesario 
pensar en las relaciones de poder desde una visión heterar-
quica y no jerárquica, porque “la vida social es vista como 
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compuesta de diferentes cadenas de poder, que funcionan 
con lógicas distintas y que se hallan tan sólo parcialmente 
interconectadas” (Castro-Gómez, 2007, p. 166).

Los estudiantes utilizaban sus tácticas de acuerdo con 
las condiciones contextuales y coyunturales en las que se de-
sarrollaban sus clases en línea, y como respuesta a las estra-
tegias de un poder superior que les imponía las condiciones 
en las cuales tomarían las clases virtuales, en este caso, este 
poder estaba siendo ejercido por la misma Institución de Edu-
cación Superior. Una de las condiciones impuestas por de-
creto fueron los horarios de clases, en el cual los estudiantes 
tenían que pasar de 7 a 8 horas enfrente de una pantalla de 
algún dispositivo digital para poder tomar sus clases en línea.

Aunado a esto, los docentes abusaban de su posición 
de poder, en primer lugar, aumento mucho la cantidad de 
tareas que les dejaron a los alumnos, aquí es necesario ha-
cer un paréntesis, la problemática no es la cantidad de ta-
rea (porque es la responsabilidad de los estudiantes) sino 
el tiempo para realizar las actividades, las pedían de un día 
para otro y solicitaban una calidad de excelencia. 

Por otra parte, algunos docentes obligan a los estu-
diantes a recibir clases en línea en horarios poco convencio-
nales, por ejemplo, a las 12, 1, 2 o 3 am, porque tenían otros 
trabajos que les importa más y solamente en ese horario po-
dían dar sus clases. La justificación que los docentes daban 
para cambiar los horarios y aumentar las tareas era que los 
estudiantes estaban en sus casas y podían disponer de su 
tiempo a como ellos les conviniera, sin importar que demás 
de ser estudiantes, también cumplen con otros roles dentro 
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de la familia. Estas situaciones evidencian contundentemen-
te como los docentes abusan y utilizan su posición para ha-
cer su voluntad.

Había horarios muy malos que inician a las 7 de la ma-
ñana, principalmente en el primer semestre que lleva-
mos online, iniciaban a las 7 de la mañana y terminaban 
a las 11 de la noche, con dos horas intermedias libres 
(Ale V., comunicación personal, 29 de enero de 2022).

Ya no dan ganas de sentarse desde las 3 hasta las 10 
de la noche, viendo y escuchando por una computa-
dora, explicando cosas que de verdad aburren verlas 
en tutoriales de YouTube y así, entonces pues me da 
sueño y lucho contra eso, esa es mi mayor dificultad, 
luchar contra esa monotonía y caer en el sueño, abu-
rrirme (Diego C., comunicación personal, 31 de octu-
bre de 2021).

En una conversación personal, una de las colaboradoras me 
comentó que estaba un poco harta de las clases online, ella 
estudia Medicina Humana en la Facultad de Medicina de la 
UNACH, le pregunté sobre el motivo por el cual estaba di-
ciendo eso, ella menciona que, con las clases online, las ta-
reas y actividades de su carrera se intensificaron debido a 
que no había un horario presencial tal cual, y varios de sus 
docentes son en su mayoría doctores con trabajos externos 
a la Universidad, es menester mencionar que estos docentes 
tienen trabajos en clínicas u hospitales públicos y privados, 
por ello, menciona la colaboradora que hubieron docentes 
que comenzaban sus clases a las 12 de la noche y termi-
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naban a las tres de la mañana a través de la plataforma de 
Zoom o Google Meet, esto porque no podían en otro horario. 
La colaboradora expreso su molestia, debido a que las horas 
de sueño se les reducían drásticamente porque al otro día 
tenían que ir a prácticas a la clínica de la Universidad.

En esta ocasión durante una plática casual con una de 
las colaboradoras expresó una queja hacía las tareas que le es-
taban dejando en las clases online, la problemática aquí es que 
la cantidad de tiempo que se les daba a ella y sus compañeros, 
era muy reducido, casi de un día para otro, y menciona ella que 
en Medicina Humana llevan más de nueve materias, por ello, se 
le acumulaban muchas tareas, y al ser una alumna de buenas 
calificaciones se esforzaba para entregarlas, por ello, necesita-
ba desvelarse mucho, incluso le causo problemas de salud, y la 
única justificación que daban los docentes es que en las clases 
online están en la comodidad de sus casas, por eso tienen la 
obligación de realizar todo lo que se les pide y qué estén atentos 
a cualquier hora por las indicaciones de los docentes, incluso 
algunos de sus docentes les obligaban a realizar las tareas a 
mano, para luego escanearlo, cuando me comentaba todo esto 
la colaboradora tenía un rostro cansado, su actitud era de al-
guien irritado, molesto y al mismo tiempo sin energías para 
hacer otra cosas que no fuera estudiar. 

Interacción entre estudiantes

Otra situación importante durante las clases en línea y todo 
el proceso de la pandemia es la interacción entre los mis-
mos estudiantes, a estos le costó la adaptación a la forma de 
interactuar con otros sujetos dentro del ciberespacio, esto 
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porque estaban acostumbrados a las prácticas presenciales 
y a una forma específica de socialización. Por tal motivo, los 
estudiantes necesitaron bastante tiempo para poder reconfi-
gurar patrones naturalizados desde hace tiempo.

Los estudiantes tuvieron que utilizar tácticas para sobre-
llevar su condición durante las clases en línea, existieron situa-
ciones que complicaban las experiencias de los sujetos durante 
esta situación extraordinaria, por ejemplo, algunos colabora-
dores, al inicio de la pandemia les costó relacionarse con sus 
compañeros porque apenas se estaban conociendo y no tenían 
la confianza de hablar más allá de temas relacionados a las cla-
ses en línea, tardando más en formar lazos afectivos.

Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando empe-
zaron a experimentar los beneficios de las tecnologías, los 
estudiantes comenzaron a socializar dentro del ciberespacio 
pudiendo generar lazos afectivos con sus compañeros, pero, 
siguen pensando que de forma presencial todo esto proceso 
sería aún más rápido.

Al principio, como a nosotros apenas nos agarró ape-
nas conociéndonos, creo que mes y medio de estar in-
teractuando, y de conocernos pues, de hablar entre 
nosotros, pues en mi caso si me costó hacer amigos, 
o sea hice amigos hasta inicios de tercer semestre así 
bien pues, porque antes entraba a las clases, hacia 
mis tareas, y si hablaba con uno o que otro, pero no lo 
consideraba mi amigo pues, hasta ya en tercer semes-
tre que empecé a soltarme más y hablar más con mis 
compañeros, por vía WhatsApp más que nada, por-
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que en clases no podemos interactuar o hablar con los 
otros, y ahí fue cuando empecé, pero si sentí que fue 
tarde, digo que fue tarde pues de haberme llevado con 
ellos bien desde tercer semestre, de haber estado en 
presencial pienso yo que tomaría menos tiempo y en 
primer semestre ya hubiéramos sido más amigos (Die-
go C., comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

Por otro lado, a la mayoría de los estudiantes no les afecto 
mucho las clases en línea en la cuestión de interacción con 
sus compañeros, esto porque ya tenían tiempo de conocerse 
y de trabajar juntos, el trato siempre fue bueno, profesional 
y ameno, en condiciones de respeto.

De igual forma, con las clases en línea había una ven-
taja en la comunicación, los estudiantes podían estar en 
clases y estar platicando entre ellos en otro canal de comu-
nicación, hacían reuniones entre ellos a través de canales 
digitales, esto para apoyarse entre ellos o platicar situaciones 
personales, académicas y hacer tareas por equipo, es decir, 
utilizaban las tecnologías para sobrellevar su condición de 
estudiantes, generando un ambiente de aprendizaje dentro 
del ciberespacio. Sin embargo, esta misma situación es una 
desventaja porque se transforma en una distracción al no 
tener la vigilancia panóptica por parte del docente.

Quizás no es un poco más, se podría decir cómica, en 
el sentido de que sí estamos poniendo atención, pero 
aquí tenemos el factor de que los maestros no ven tal 
cual lo que estamos haciendo, así como en manera 
presencial, tipo podemos estar mandándonos ya sea 
mensajes o bueno, WhatsApp, sobre ciertos aspectos 
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ya sea que vemos en clases, si nos parece algo gracio-
so, de igual manera si necesitamos ayuda con alguna 
pregunta o algo relacionado, es como que tenemos esa 
interacción un poco más directa a diferencia de estar 
en clases presenciales.

Quizá únicamente hacemos reuniones en plataformas 
digitales cuando tenemos una tarea en equipo y para 
entretenimiento o fuera de la escuela, pero ahí es cuan-
do estamos platicando o relativamente hablando y sur-
gen estas dudas de, por ejemplo, de la escuela que, si 
es tal tarea, cómo se hace o algo por el estilo (Alan M., 
comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).

Cuando estamos en clases si cambia demasiado, pero a 
veces nos reunimos para hacer tarea y ya hacemos una 
videollamada, siento que es la misma en el sentido de 
la forma de que hablamos, que nos expresamos, pero 
pues no hay gestos, bueno en ocasiones si porque pues 
todos encienden sus cámaras y trabajamos así (Alan R., 
comunicación personal, 02 de febrero de 2022).

En la cuestión de la maestría y la interacción con los 
demás compañeros siempre fue buena, pues ya con 
esto el cambio de estar en presenciales a virtual pues 
se dio un poco repentino, pero siempre fue sana la re-
lación, siempre muy profesionales todos más allá de 
qué el momento en el que no se daban las clases con 
los docentes, pues tratamos de platicar de ver cómo 
estamos, de ver cómo nos ha ido durante la pandemia, 
esperando que estuviéramos bien, y pues hasta ahí, 
porque obviamente casi no hubo poco tiempo de clases 
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presenciales pues realmente no ha habido un convivio 
así cercano ¿No?, porque casi todas las clases han sido 
a distancia. […] y obviamente que conocía uno que otro 
compañero, que ya había yo estudiado conmigo en la 
Licenciatura de otra área.

Para hacer reuniones con nuestros compañeros se 
aprovechaba el momento de las tareas ¿No? obviamen-
te que habían tareas en las que se tenía que trabajar 
en equipo y sobre todo aprovechando que se estaba 
trabajando con esto de las plataformas, hubo una o 
varias ocasiones qué se tenía que hacer […] y en ese 
momento siempre se aprovechó el convivir un poco, 
platicar cosas que no fueran parte de la escuela, se 
aprovechaba porque es el tiempo en el que ya no estás 
de manera presencial y que puedas platicar pues se 
aprovechaba para poder convivir […] pero fuera de las 
tareas, que fuera una situación que naciera en noso-
tros reunirnos, simplemente porque nació de manera 
espontánea pues no, siempre fue la reuniones porque 
se tenían que hacer tareas por equipo (Carlos R., co-
municación personal, 01 de noviembre de 2021).

Pues igual, por ejemplo, yo suelo ser una persona que 
me gusta hablar muchísimo con mis compañeros, y pues 
aquí digamos, como el canal principal era en el que esta-
mos, no es lo mismo que en la clase cuando quieres ha-
blar con tu compañero el de alado, aquí si quieres hablar 
con alguien, la ventaja es de que puedes tener el celu-
lar afuera, pero genera una distracción también enorme, 
pero puedes hablar con quién quieras ¿No?, entonces me 
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gustaba como de repente platicar con ellos o hacer co-
mentarios sobre la clase y todo, porque soy una persona 
que me gusta tener siempre retroalimentación u otros 
puntos de vista, y había compañeros que no se atrevían 
a participar o no había oportunidad de participar, por 
lo cual era mejor contactarlos a ellos personalmente en 
el chat personal, todo lo resolvíamos por internet, o sea, 
realmente nos hablamos por teléfono, nos organizamos 
en cómo iban a esta nuestras colaboraciones y cuando 
teníamos nuestra parte del trabajo, lo intercambiába-
mos, corregíamos y uníamos para enviarlo. […] Por lo 
menos yo me reunía por medio de video llamadas, men-
sajes de texto, llamadas de voz y correos y por lo general, 
por ejemplo, si quería hablar con alguien en específico, si 
era algo de entretenimiento o de alguna noción a lo largo 
de mi día, lo solía contactar ya sea por medio del chat 
dentro de algún videojuego, o en algún otro medio, como 
algún canal como Discord o Telegram, en el que pudiéra-
mos platicar con esas personas

Nos apoyábamos, si teníamos algún contenido extra, 
o si tenía alguna duda sobre un tema en el cual un 
compañero llevo esa misma materia o está llevando esa 
misma materia, compartimos información sobre igual 
como estaban abordando un tema, como estaban abor-
dando una técnica, todo eso lo hacíamos por medio de 
estos otros canales (Juan A., comunicación personal, 
01 de noviembre de 2021).

Hacemos reuniones en Google Meet, para poder hacer 
la tarea juntos y poder ayudarnos con lo que no había-
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mos entendido en las clases, así como apoyarnos un 
poco más. (Angélica V., comunicación personal, 20 de 
enero de 2022).

También había estudiantes que tenían poca interacción en-
tre compañeros y solamente se reunían para temas académi-
cos, es decir, solamente cuando era una obligación reunirse 
para terminar un trabajo académico, los estudiantes tenían 
interacción, se prefería el trabajo individual, sin embargo, 
utilizaban medios digitales para reunirse.

Realmente la interacción con el compañero casi no se 
da, salvo en las participaciones, pero es más interac-
ción compañero-maestro que realmente entre nosotros 
mismos, generalmente teníamos que hacer investiga-
ciones por equipo, por lo que se abría un documento 
en línea y todos tenían el acceso para editar el docu-
mento y si alguien no lo realizaba se reportaba con el 
docente y se eliminaba del equipo (Ale V., comunica-
ción personal, 29 de enero de 2022).

Además de la interacción entre compañeros, una de las pro-
blemáticas que complicaban la construcción de subjetivi-
dades digitales de los estudiantes fue la conectividad, en el 
sentido de que no todos los estudiantes tenían conexiones 
estables, esto debido a muchos factores, entre ellos está la 
mala infraestructura tecnológica que existe en comunidades 
más alejadas del centro del Estado, la falta de interés de las 
empresas encargadas de suministrar los servicios de internet 
en establecer buena infraestructura en comunidades rura-
les, entre otros.
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Sí, tuve algunos compañeros que tenían problemas 
con el acceso al internet principalmente porque vivían 
en alguna Comunidad en la que pues la señal no lle-
gaba muy bien (Ale V., comunicación personal, 29 de 
enero de 2022).

La desventaja de la geografía de mis compañeros, sien-
to yo, o sea veo que en Comitán y en otros pueblos 
cuyos nombres son difíciles de pronunciar, si se les 
va muchísimo el internet, mucho mucho el internet, 
entonces esa es una gran desventaja por parte de ellos 
pues que se atrasan porque a cada rato se salen de 
la reunión por problemas de internet o no escuchan 
o quieren que les repitan la cosas siempre porque no 
escucharon algo, esa es la gran desventaja (Diego C., 
comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

¡Uy! Las dificultades, raramente diría que el internet 
porque a veces, el internet a veces va a fallar y no es 
como que siempre esté disponible y más si se tiene está, 
como que sesión importante o un examen relativamente 
hablando de algo importante, si el internet falla, sería 
como que esa dificultad principal como para querer 
entrar, o de igual manera la dificultad de que si no 
estamos en tiempo a veces nos pueden dejar afuera 
al igual que en las clases presenciales (Alan M., 
comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).

Por otro lado, dentro en la interacción entre los colaborado-
res y sus compañeros de clases, se pudieron percatar que 
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había sujetos que les complicaba utilizar dispositivos y apli-
caciones digitales para realizar los trabajos académicos, les 
costaba porque no estaban familiarizados con estos aparatos 
y porque todas estas aplicaciones digitales son nuevas dentro 
de sus estructuras cognitivas. Por tal motivo, se pedían ayu-
dan entre ellos para alfabetizarse digitalmente, es importante 
mencionar que siempre se apoyaban y el sujeto que tuviera 
más conocimiento en tecnologías es el que capacitaba a los 
demás, incluso un colaborador apoyo de manera remota ( a 
través de medios digitales) a una compañera de intercambio, 
la cual ya se encontraba en su país de residencia (Argentina), 
ayudo con cuestiones de licencias y otro tópicos tecnológicos. 

Siento que les cuesta a algunos, no sé, porque quizá 
no habían utilizado esa plataforma, o esa aplicación, o 
ese medio, y por eso les cuesta un poquito, ah y a veces 
pues le piden ayudan a otros compañeros para que les 
expliquen cómo funcionan […] pueden ser aplicacio-
nes, por ejemplo, sobre como compartir un archivo, 
una carpeta en Drive, este, como usar metacomandos 
en la computadora y sobre algunas otras aplicaciones 
de Arquitectura 

Sí, tuve algunos compañeros que tenían problemas 
con la manipulación de aparatos tecnológicos, y tam-
bién tuve compañeros que pidieron ayuda principal-
mente en la parte de edición de mapas conceptuales 
de forma online. (Ale V., comunicación personal, 29 de 
enero de 2022).
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Si, algunas veces compañeros de clase me pedían ayu-
da para arreglar problemas técnicos con sus aparatos 
tecnológicos. Y principalmente compañeros me pedían 
ayuda con software porque había compañeros, que por 
ejemplo, tenían problemas con la activación de sus 
servicios, o que sus computadoras no respondían, in-
cluso asistí a una compañera que fue de intercambio, 
ella ya estaba en Argentina, ella ya había regresado a 
su país, y tenía problemas con su computadora porque 
había realizado una restauración y no podía utilizar su 
computadora de forma normal, digamos que su disco 
duro estaba como dañado, y yo le di asistencia telefó-
nica, hasta que resolvió su problema, incluso le ayude 
a restablecer licencias de su equipo para que pudiera 
trabajar de lo más fácil en la educación en línea (Juan 
A., comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).

Estas fueron algunas situaciones vivenciales de estudiantes 
durante las clases en línea, es importante mencionar que 
todas estas experiencias forman parte de las subjetividades 
digitales que se construyeron durante esta coyuntura, de 
igual forma, estas situaciones coadyuvaron a la reinvención 
de los estudiantes como sujetos tecnológicos, en donde tuvie-
ron que aprender a socializar dentro del ciberespacio de una 
forma más ágil y concreta.
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Interacción académica desde el anonimato: La nueva 
socialización desde el ciberespacio

La forma tradicional o normalizada de socialización entre 
los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje se trata de 
una interacción cara a cara, una interacción síncrona, es de-
cir, una relación en donde existe el contacto físico, muchas 
personas piensan que este tipo de relación posibilita la cons-
trucción de un vínculo afectivo más profundo y sólido 

Este vínculo afectivo se da porque según ellos la inte-
racción cara a cara les genera un sentimiento de seguridad al 
convivir con otros sujetos, esto porque estás viendo a la per-
sona físicamente, miras sus gesticulaciones, puedes escu-
char atentamente su discurso, se tiene una convivencia más 
cercana, pero, principalmente porque a lo largo del tiempo 
este tipo de interacción social es la que ha predominado y la 
más común aún hasta estos días dentro del ámbito educati-
vo.

Sin embargo, como se ha mencionado, por la pandemia 
las clases se trasladaron a un ciberespacio en donde tanto 
estudiantes y docentes tuvieron que resignificar su propia 
concepción de socialización, las estructuras cognitivas en re-
lación con la interacción social se reestructuraron, se puede 
decir que “la comunicación digital elimina el encuentro per-
sonal, el rostro, la mirada, la presencia física (Han, 2021, 
p.74), es decir, las cámaras web se volvieron los ojos, los 
altavoces o auriculares se convirtieron en los oídos, los mi-
crófonos ayudan a expresar las voces e ideas, todas estas 
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herramientas tecnológicas se volvieron parte del proceso de 
socialización en las clases en línea.

La socialización en el ciberespacio como la mayoría de 
situaciones en la vida tiene ventajas y desventajas, una de 
las principales problemáticas es la conectividad, si bien, para 
interactuar desde el ciberespacio no es necesario estar en 
un punto fijo, es decir, desde cualquier parte del mundo es 
posible relacionarse con otros sujetos de forma síncrona o 
asíncrona, solamente se necesita un dispositivo conectado a 
internet, por ello, “la comunicación digital destruye tanto la 
cercanía como la lejanía al hacer que no hay distancias (Han, 
2021, p. 74), sin embargo, en esa cualidad viene la desven-
taja porque no en todos los lugares hay acceso a internet o 
si hay, en muchos casos es un servicio deficiente, aunado a 
esto no todos los sujetos están alfabetizados digitalmente o 
tienen la capacidad de acceder a dispositivos tecnológicos.

Por otro lado, esta forma de socialización se convierte 
en una nueva forma de comunicación e interacción social, se 
pueden estar en pláticas o reuniones con compañeros de tra-
bajo o amigos y al mismo tiempo estar haciendo otras activi-
dades, aunque muchos sujetos no estuvieran familiarizados con 
los dispositivos tecnológicos, es un hecho que, la pandemia 
del Covid-19 obligo a muchas personas a adquirir mínimo 
un dispositivo digital para realizar algunas actividades, ade-
más la socialización o la convivencia presencial en época de 
pandemia tenía muchos restricciones y requisitos, por ende, 
la comunicación digital era la forma perfecta para socializar.
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La convivencia ahorita física tiene tanto requisitos y 
son menores los requisitos que te piden ahorita en la 
virtualidad, por lo general antes en la virtualidad pues 
se requería un proceso de aprendizaje, un servicio de 
internet, un dispositivo de acceso a estos medios, pero 
en la actualidad y por la pandemia también la mayoría 
de las personas si no tenían un dispositivo inteligente, 
tuvo que comprar uno, por ejemplo una tablet, una 
computadora o algo así, para poder tener acceso a in-
ternet, entonces digamos ya tenían la posibilidad de 
acceder a estos servicios (Juan A., comunicación per-
sonal, 01 de noviembre de 2021).

Por lo mencionado, los estudiantes durante las clases en lí-
nea tuvieron que aprender las reglas básicas para socializar 
dentro del ciberespacio, por ello, durante las clases en línea 
existieron muchas situaciones que enriquecían o entorpecían 
el proceso de interacción social en ámbitos digitales, en pri-
mer lugar, la falta de conocimiento para utilizar el software y 
hardware hizo que varios estudiantes tuvieran problemas al 
querer comunicarse con sus compañeros dentro de este es-
pacio, otra dificultad fue la velocidad de conexión a internet 
para tener una interacción fluida.

Las principales herramientas tecnológicas para la so-
cialización dentro del ciberespacio es tener una cámara en 
donde se pueda proyectar los rostros de los sujetos con quie-
nes se está interactuando y, por otro lado, tener un micrófo-
no el cual sirve para expresar y escuchar las ideas o plantea-
mientos sobre un sinfín de temas.
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Para los procesos de socialización durante las clases 
en línea era necesario que los estudiantes tuvieran activas, 
principalmente, sus cámaras, la mayoría de los estudiantes 
prendían sus cámaras únicamente si era una solicitud expre-
sa por su profesor, sin embargo, si dejaban a la voluntad de 
cada estudiante, estos preferían no prender su cámara para 
evitar estar siendo observados o vigilados por sus mismos 
compañeros, o por la misma conexión inestable del internet 
muchos estudiantes no podían prender sus cámaras, si lo 
hacían corrían el riesgo de ser expulsados de las reuniones 
digitales porque se alentaba la velocidad de internet.

Algunos tenían la cámara prendida por respeto a los 
docentes, de igual forma era para sentir que estaban con-
versando con una persona y no con una máquina, es decir, 
tratar de sentir la misma sensación de la interacción cara a 
cara, sin embargo, la mayoría apagaba la cámara cuando ha-
cia otros tipos de cosas, por ejemplo, estar comiendo, hacien-
do tarea de otras materias, por no estar poniendo atención 
o simplemente porque no tenían ganas dejar verse el rostro.

Yo siempre, bueno cuando puedo la mantengo encen-
dida, y ya, por ejemplo, si alguna vez estoy como que 
haciendo otra cosa ya sea mientras hago una tarea o 
tengo hambre, así es como que la apago relativamente 
unos minutos, pero en general siempre la mantengo 
encendida para que no se sientan los docentes que es-
tán hablando con ellos mismos, al sólo verse ellos en 
la pantalla, o hacer creer que no le estamos haciendo 
caso, o que no estamos en clases, es como hacer que 
este ambiente nuevo que se tiene sea igual al que ya 
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se tenía de por sí en las clases presenciales (Alan M., 
comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).

Por lo general me gustaba mantenerla encendida por 
respeto al profesor, porque, por ejemplo, él estaba im-
partiendo sus clases y me gustaba que al menos sintie-
ra que estábamos intentado estar ahí, porque de ahí, 
había compañeros que ni siquiera prendían la cámara 
o el micrófono y estoy seguro de que muchos de ellos 
ni siquiera estaban presentes en la materia, o no pres-
taban para nada atención a la misma (Juan A., comu-
nicación personal, 01 de noviembre de 2021).

Emm, siendo honesto, en algunas clases si la encien-
do, pero por ratos, no siempre, y si participo en clases, 
no mucho, pero participo, y siempre que me hablan o 
algo así, ahí si participo (Alan R., comunicación perso-
nal, 02 de febrero de 2022).

Bueno, eso depende mucho, si tengo un internet esta-
ble prendo la cámara porque no se atorará ni me saca-
rá de la clase, pero si el internet es inestable tengo que 
mantener apagada la cámara para que no me saque de 
la reunión (Ale V., comunicación personal, 29 de enero 
de 2022).

Dependiendo de las clases, pero usualmente las man-
tengo encendidas porque nos la piden, si fuera por mí 
no la pondría porque ahí va como que el área antiso-
cial, o sea, es como que ¡hay! no conozco a nadie, que 
pena que me vean, que me vean en general y a mí se 
me hace más…, me puedo concentrar mejor al hacer 
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mis apuntes (Angélica V., comunicación personal, 20 
de enero de 2022).

En la maestría te tienes que adaptar al docente y mu-
chas veces los mismos docentes te dicen si para ellos es 
indispensable que mantengas la cámara encendida pues 
se mantiene, sobre todo al inicio, como no sabíamos, no 
habíamos tratado de manera presencial con los docentes 
pues muchas veces te decían siempre desde el inicio, por 
lo menos en esta clase mantengamos la cámara encen-
dida para conocernos […] pero hay muchos otros que 
decían, bueno si quieren tener las cámaras apagadas no 
hay problema […] nos daban la libertad de apagar o en-
cender la cámara porque pues ellos sabían que […] no-
sotros estábamos interesados en aprender la clase pues 
están confiando en nosotros aunque tengamos apagada 
la cámara pues estamos escuchando, pues estamos al 
pendiente de la clase. por eso decía que no había nece-
sidad de encender la cámara porque de alguna manera 
sabían de que nosotros éramos los interesados y por eso 
estamos pagando la maestría, pues que, si íbamos a es-
tar poniendo atención (Carlos R., comunicación perso-
nal, 01 de noviembre de 2021).

Por otro lado, están las experiencias que los colaboradores 
tuvieron con sus compañeros de clases, estos mencionan que 
la mayoría de los compañeros no prendía sus cámaras, en al-
gunos casos se entendía por lo extraordinario de la situación 
en donde a veces la didáctica de los docentes era monótona 
y no eran atractivas e innovadoras para los sujetos, estos 
mismos aprovechan el anonimato y la ventaja de la conecti-
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vidad para hacer parecer que están en clases, sin embargo, 
se encuentran haciendo otras actividades o simplemente son 
personas introvertidas que les gusta estar en el anonimato.

La mayoría no abre sus cámaras, solamente creo que son 
dos o tres personas de mi salón que si las abren en todas 
las clases y ahí están en frente, creo la mayoría que no la 
abre se va a dormir o tiene salidas y esta con su familia, 
y lo entiendo a veces porque digo bueno viven con su 
familia tienen hermanitos, tiene todo eso, no pueden en-
cerrarse en una parte, o sea siempre va a haber alguien 
pasando por detrás de ellos, y todo eso, entonces en esa 
parte, pero pues hay maestros que si nos obligan a tener-
la y cuando es así pues ya todo nos acatamos (Diego C., 
comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

La mayoría lo tiene apagada y he preguntado a mis com-
pañeros por esa situación y es por lo mismo, le dan pena 
que me vean personas que no conozco (Angélica V., co-
municación personal, 20 de enero de 2022).

La mayoría no, es que casi todos la mantiene apagada, 
somos quizá de los 33 que somos sólo como 6 o 7 in-
cluyendo al maestro tienen encendida la cámara, pero 
a algunos compañeros los entiendo, como por ejemplo, 
tienen problemas con la cámara o problemas técnicos 
o del internet, pero ya hay personas que por ejemplo 
sólo entran a la clase y has de cuenta que nada más 
dejan la clase abierta y se van, siento que a la vez es 
irresponsabilidad que no me compete digamos, pero 
siento que cuando al momento de que el docente pre-
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gunta algo o algo relacionado y no está esa persona, 
siento que es como que una falta de respeto al tiempo 
que está invirtiendo digamos ese docente y así como 
a las clases y a nosotros que si queremos aprender, 
porque digamos como dice el dicho por algunos todos 
terminan pagando (Alan M., comunicación personal, 
02 de noviembre de 2021).

La mayoría tiene apagada [su cámara], porque siento 
que andan haciendo otro trabajo, otra tarea, o andan 
comiendo, o haciendo oficio, o a veces no están en su 
casa, están en otro lado (Alan R., comunicación perso-
nal, 02 de febrero de 2022).

La verdad casi la mayoría tiene apagada la cámara, 
pues porque algunos compañeros realmente no asis-
tían totalmente a clases, porque tengo entendido que 
algunos incluso llegaron a laborar o trabajar mientras 
recibían clases (Ale V., comunicación personal, 29 de 
enero de 2022).

Algunos no prendían para nada sus cámaras, pero 
realmente no me genera ningún conflicto con ellos, 
pero pues considero que es una pérdida de su tiem-
po y perdida del tiempo del profesor, pero tampoco los 
juzgo porque había materias en las que realmente no 
parecía que tuviera planificación alguna la materia, y 
que hubiera solo palabras de relleno, entonces, tampo-
co es como que se perdieran de mucho en el caso que 
lo hicieran conscientemente (Juan A., comunicación 
personal, 01 de noviembre de 2021).
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Desde el anonimato es una metáfora la cual hace referencia 
que desde un lugar como el ciberespacio es casi imposible 
decir que se conoce a un sujeto completamente, porque cada 
sujeto se crea un imaginario acerca de una persona, en este 
caso, dentro de las clases en línea los estudiantes se crean 
una imagen de los compañeros que nunca han visto perso-
nalmente, al igual que los nuevos docentes. 

La limitación a la interacción de tipo presencial, cara a 
cara, propicia una especie de estado caótico en el que 
se dificulta controlar, de alguna manera, la veracidad 
de las identidades creadas y ofrecidas por los sujetos 
en el ciberespacio, ya que tales espacios dan la opor-
tunidad a los individuos de crear versiones ideales de 
sí mismos, en muchos casos, rebosantes de virtudes y 
carentes de defectos (Aguilar y Said, 2010, p. 192) 

Por otro lado, es más fácil generar un proceso de interac-
ción social dentro del ciberespacio, algunos miedos se van, 
puedes descuidar las apariencias, en otras palabras, no es 
necesario ver las caras de los otros sujetos para entablar una 
conversación.

Se vuelve más cómodo estar en una virtualidad, en un 
semi-anonimato o un anonimato completo, mientras 
interaccionas con otras personas en internet porque 
no dependes de cuidar tu apariencia, de cuidar tus há-
bitos, de cuidar tus proximidades porque ya todo eso 
lo hace el medio (Juan A., comunicación personal, 01 
de noviembre de 2021).
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Los sujetos en el ciberespacio construyen un imaginario de 
cada sujeto con el que interactúan, de igual forma pueden 
tratar de causar una impresión diferente a su personalidad o 
en su forma de socializar, es decir, una persona que es intro-
vertida y les cuesta el proceso de socialización física o cara a 
cara, sin embargo, dentro del ciberespacio pueden desarro-
llar sus habilidades sociales porque hay un espacio en don-
de entablan relaciones sociales sin estar ahí, el ciberespacio 
genera un sentido de seguridad, la seguridad del anonimato.

Las formas de socialización en la educación pandémica 
se trasladaron al ciberespacio, los mismos estudiantes se vi-
gilaban entre sí, se podía observar lo que cada compañero o 
compañera realizaba a la hora de clases, ya no era necesario la 
vigilancia únicamente del docente, por otro lado, estudiantes 
introvertidos que nunca hablaban en clases, aprovecharon la 
dinámica del ciberespacio en las clases en línea, para expre-
sarse más y desarrollar su nueva forma de comunicación.

Nueva normalidad: voces post-pandemia.

La pandemia del Covid-19 fue el detonante para acelerar aún 
más un proceso que ya estaba pronto por suceder, la digi-
talización de la vida cotidiana era un secreto a voces, para 
la mayoría de los sujetos era evidente que las tecnologías 
digitales estaban ganando terreno en la cotidianidad, sin em-
bargo, la pandemia coadyuvo a que los sujetos comenzaran 
a concientizar el importante papel que juegan las tecnologías 
dentro de las estructuras de la sociedad moderna como lo 
expone Han (2022) “la digitalización del mundo en que vivi-
mos avanza inexorable. Somete nuestra percepción, nuestra 
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relación con el mundo y nuestra convivencia a un cambio 
radical” (p. 25).

Las clases en línea, de igual forma, fue un evento ex-
traordinario y contextual que remarcó las diferencias socia-
les, económicas y culturales en materia de acceso y uso de 
las tecnologías digitales, los mismos jóvenes estudiantes se 
pudieron percatar de algunas deficiencias en el conocimiento 
y práctica que tenían sobre los dispositivos digitales. 

Durante las clases en línea los estudiantes tuvieron que 
utilizar los conocimientos tecnológicos adquiridos a lo largo de 
su vida para sobrellevar su condición de estudiantes, por otro 
lado, las clases en línea se convirtieron en la coyuntura per-
fecta para adquirir conocimientos avanzados por la situación 
que se estaba viviendo, además amplió la percepción de las 
tecnologías, pasaron de ser un elemento recreativo para pasar 
el tiempo a un elemento en donde se pueden construir. 

Sin embargo, hubo estudiantes que aprendieron la 
mayoría de los conocimientos tecnológicos que poseen hasta 
hoy día por las clases en línea, los aprendieron con la ayuda 
de sus compañeros y algunas cosas de forma autónoma 
(ensayo-error) y esto paso porque dentro de sus experien-
cias de vida pasaron poco tiempo trabajando con dispositivos 
tecnológicos, por ende, no tuvieron el interés en aprender a 
utilizar las tecnologías porque no era algo necesario en sus 
vidas.
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Si, totalmente si, utilizo todos los conocimientos tec-
nológicos que poseo en las clases en línea, como dijera 
que aquí es donde vengo a demostrar todo lo que he 
aprendido durante todos estos años, dentro de lo que 
sigo aprendiendo porque es una constante que no se 
termina y ajá, aquí es donde los vengo a utilizar y a 
reforzar en cierto punto para demostrar que han valido 
la pena durante todo este tiempo (Alan M., comunica-
ción personal, 02 de noviembre de 2021).

Sí, utilizo los conocimientos tecnológicos que eh ad-
quirido para mis clases en línea, demasiado, creo que 
inclusive he adquirido más con esto de la pandemia, 
porque antes no ocupaba ciertas plataformas como 
Drive o Google, casi no lo ocupaba, pero a través de 
esto aprendí más (Alan R., comunicación personal, 02 
de febrero de 2022).

Sí en las clases en línea utilizo mi conocimiento en 
tecnologías, de hecho, y aprendí otros nuevos, como 
utilizar otros tipos de aplicaciones o plataformas para 
crear mapas conceptuales, mapas mentales, para 
crear o editar vídeos, entre otros (Ale V., comunicación 
personal, 29 de enero de 2022).

Sí, el conocimiento digital que tengo lo utilizo para las 
clases en línea, las plataformas estás, virtuales pues 
utilizan lo básico, se utiliza lo básico, saber diferen-
ciar los iconos, saber que tienes que para que puedas 
entrar a una plataforma tienes que entrar mediante 
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un link o un enlace y también de qué de cierta forma 
lo ponen un poquito más fácil conforme se van actua-
lizando las plataformas, pero sí, obviamente que todo 
ese conocimiento previo que no es mucho, sino que lo 
más común qué básicamente cualquier persona que 
tenga menos de 30 años pues creo que sabe manejar 
más o menos una computadora, un teléfono, o sea, lo 
básico ¿No? de trabajar en Word, cómo entrar a in-
ternet, como entrar a una red social, como crear un 
correo, pues yo creo que todo ese conocimiento previo 
pues sí ayuda a utilizar ya las plataformas (Carlos R., 
comunicación personal, 01 de noviembre de 2021).

Si los utilice, desde la forma en que tenías que insta-
lar software, hasta la forma en la que tenías que hacerle 
para subir sus archivos, para gestionar mis credenciales 
en el aspecto de la cuentas que tenía que estar creado, en 
las herramientas para hacer mis tareas, por ejemplo, uti-
lice servicios de inteligencia artificial para mis presenta-
ciones, utilizar por ejemplo, diversas herramientas para 
resolver problemas que surgieran a lo largo de mis cla-
ses, como si tuviera algún drivers o con mi micrófono, si 
tuviera problemas de internet, utilizaba mis habilidades 
o mis conocimientos en redes para mejorar la conexión a 
internet de mis dispositivos (Juan A., comunicación per-
sonal, 01 de noviembre de 2021).

No, no utilizo ningún conocimiento previo en tecnolo-
gías para mis clases en línea, siento que todo lo estoy 
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aprendiendo ahorita en las clases virtuales, siento que 
todos los hacks de internet que me han enseñado, me 
lo han enseñado mis compañeros, de hacer esto con 
esto, irte a este, copiar el link, todo eso que sincera-
mente no sabía por lo mismo que no había explorado 
mucho la computadora, no había tenido mucho inte-
rés por explorar la computadora, y fue en este paso de 
las clases virtuales que he sabido más del uso (Diego 
C., comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

Por medio de la narrativa del Colaborador Diego C., es eviden-
te que la pandemia fungió como un puente de conocimiento, 
en donde por esta situación poco ortodoxa tuvo la posibilidad 
de interactuar de una forma más unida a los dispositivos 
tecnológicos y así poder reinventarse y construirse a través 
de subjetividades digitales como un sujeto tecnológico con 
un sentido crítico, así como él, hubieron muchos estudiantes 
que se reconstruyeron y configuraron las tecnologías como 
una parte importante de su cotidianidad.

Por lo mencionado, es evidente que el uso de las tecno-
logías en la vida cotidiana sufrió una normalización por parte 
de todos los sujetos de la estructura social. Dentro de los 
ámbitos y grupos de la vida social como lo es la familia, los 
sujetos que más conocimientos tienen sobre las tecnologías, 
en este caso, comienzan a alfabetizar a los demás integrantes 
de los grupos, por ejemplo, los padres de familia comenzaron 
a utilizar plataformas de streaming por primera vez, algunos 
trámites esenciales para los sujetos se comenzaron a realizar 
en línea, por ello, el uso de las tecnologías se priorizó, como 
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lo expone De león et al. (2021) “muchísimas personas que 
rechazaron consuetudinariamente las computadoras, los 
smartphones, las tablets, ahora se vieron impelidas a romper 
con sus prejuicios y acercarse al aprendizaje de lo digital a 
marchas forzadas” (pág. 40), aparte de ser un medio de dis-
tracción, en época de pandemia, todo lo digital se convirtió 
en una herramienta de generación de conocimiento.

Poco a poco todos los sujetos tuvieron que migrar al 
ciberespacio para realizar sus actividades cotidianas, algu-
nos se costumbraron a la nueva normalidad hasta el punto 
de preferir realizar muchas cosas a través de medio digitales, 
por ejemplo, algunos estudiantes terminaron prefiriendo las 
clases en línea o mixtas en vez de las clases normales o tra-
dicionales.

Si, la verdad veo como muchas personas y amigos míos 
ya tienen el tiempo de pasar pues tiempo con su familia 
y enseñarle esto de las nuevas tecnologías, por lo menos 
en mi caso aquí en mi familia lo he notado con mis papás, 
que como ya estamos con ellos, le hemos enseñado más 
acerca de los celulares, mi mamá pues le digo, empezó a 
explorar YouTube, tutoriales, mi papá empezó a ver docu-
mentales, empezó a aprender a utilizar la laptop bien, en-
tonces todo eso siento que ha tenido un impacto positivo y 
también ellos poder tener algo en que entretenerse (Diego 
C., comunicación personal, 31 de octubre de 2021).

Por completo, creo que incluso actualmente preferimos 
clases en línea, que en clases presenciales, sí siento 
que nos adaptamos muy bien al hecho de tomar clases 
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en línea y pues ahora es nuevo volverlas a tomar pre-
sencialmente (Angélica V., comunicación personal, 20 
de enero de 2022)

Si, diría qué se normalizaron y se priorizaron, diga-
mos uso, ya que anteriormente ya se tenían estas, pero 
era como que estaban rezagadas, en el sentido de que 
no todos las usaban o sí las usaban era mínimamen-
te como para hacer actividades cotidianas, que prin-
cipalmente se hacían en persona, como lo cual sería 
comunicarse, digamos que ahora en esta pandemia lo 
que principalmente se quería hacer era comunicarse 
entre sí, pero debido a este distanciamiento no se po-
día tener y es por eso qué se optó por una opción tec-
nológica en cierto punto y que a la vez sea segura, de 
igual manera en cierto punto y fue como que el uso de 
tecnología fue en aumento en esta pandemia, en esta 
temporada (Alan M., comunicación personal, 02 de no-
viembre de 2021).

Sí, ahora es más normal que nuestras familias consi-
dere hacer un producto de generación de contenidos, 
porque ya no es solo que los utilicemos, sino que las 
personas ya se volvieron más consumidores o produc-
tores de los medios, ya no solo es que tengamos inter-
net como antes, que la mayoría de las personas eran 
consumidores pasivos, ahora ya la mayoría de las per-
sonas consideran que ya deben subir una fotografía 
más seguido a sus redes sociales, subir videos a tik tok, 
comprar cosas en línea, comprar comida a domicilio, 
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saludar a sus familiares por medio de Face time, Sky, 
ZOOM, Google Meet, por la proximidad que tuvieron 
que realmente esos fueron los canales, personas que 
nunca en su vida habían utilizado una computadora, 
ahora tuvieron que hacer una cita en línea para poder 
tener acceso a los servicios de gobierno, por ejemplo 
(Juan A., comunicación personal, 01 de noviembre de 
2021).

Retomando la situación en donde los estudiantes poco a 
poco y con influencia de las clases en línea por la pande-
mia, van normalizando dentro de sus estructuras subjetivas 
e identitarias la utilización de dispositivos tecnológicos para 
la generación de conocimiento y la implementación de cursos 
formativos en distintos niveles académicos o educativos.

Como se mencionó, muchos estudiantes se acostum-
braron y les gustó la modalidad en línea de las clases que 
tomaron o siguen tomando durante esta pandemia, son va-
riadas las razones que coadyuvan para que los estudiantes 
prefieran esta modalidad, uno de los más importantes es la 
conectividad a canales de comunicación en el ciberespacio, 
es decir, dentro del ciberespacio se puede ser ominipresente, 
con un dispositivo que se pueda conectar a la red digital, no 
importa donde se encuentre el estudiante puede tomar su 
curso o clase.

Derivado de la conectividad se despliegan algunas si-
tuaciones que apoyan a la modalidad en línea como una al-
ternativa para las clases tradicionales, por ejemplo, los ho-
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rarios y rutinas son más flexibles, los estudiantes pueden 
realizar diversas tareas en paralelo a sus clases, incluso los 
tiempos de transportación hacia las instituciones educativas 
desaparece, el tiempo para ingresar a una clase es delimitado 
a la velocidad de internet que se tenga. 

Igualmente, todos los estudiantes tienen la oportuni-
dad de escuchar perfectamente las clases, a diferencia den-
tro de un espacio áulico normal en donde los que se sientan 
adelante pueden escuchar mejor que los estudiantes que se 
sientan hasta atrás, incluso si se perdieron algún dato de la 
clase pueden observar las grabaciones ilimitadamente. 

En la modalidad en línea se trabaja de una forma más 
personalizada, la atención de los estudiantes es puntual, es de-
cir, existe un seguimiento eficiente por parte de los docentes a 
los estudiantes. De esta forma la modalidad en línea coadyuva a 
que los estudiantes tengan que aprender o actualizarse en el uso 
de herramientas digitales, las cuales les servirán para navegar 
dentro del ciberespacio y para la generación de conocimiento. 

Por último, la modalidad en línea exige en sus estu-
diantes un cierto grado de autonomía en la generación de 
conocimiento, los estudiantes que están en esta modalidad 
deben tener competencias aceptables en búsqueda de infor-
mación y deben estar conscientes con cuales estrategias di-
dácticas aprenden mejor, esta situación es complicada por-
que desde la Educación Básica se ha desarrollo un sentido 
de dependencia con los maestros, pareciera que si no hay 
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una guía por parte de un docente no podemos aprender.

La educación en línea es cómoda, en el sentido que 
no me tengo que estar transportando ni estar viajando 
como lo hacía en manera presencial, es mucho más 
práctico, algunas situaciones sí los vemos así del tipo 
salud, sería como que me puedo alimentar mejor a 
comparación de cuando estaba en clases presenciales, 
de estos típicos horarios de cuando no se tenía un des-
canso ya sea para incluso tomar aire, aquí sí se puede 
hacer, porque se puede hacer únicamente apagando 
la cámara y se puede comer y de igual manera existen 
estos breves descansos que se puede dar uno para ir 
no sé a la cocina o a determinado lugar y regresar 

Por parte del conocimiento diría que es más fácil en-
tender lo que se está hablando, si hablamos de manera 
teórica porque todos podemos oír, se puede decir claro 
de mejor manera lo que el maestro está tratando de de-
cir, ya que todos lo escuchamos a través del micrófono 
a comparación de un salón de clase en donde los que 
están más hasta adelante puedes escucharlo más cla-
ro y los que están hasta atrás apenas y lo escuchaban, 
aunque también interviene el factor el internet de acá 
de que algunos lo van a escuchar bien y otros lo van a 
escuchar con interferencia, principalmente serían esos 
(Alan M., comunicación personal, 02 de noviembre de 
2021).

El tiempo, creo que es la mayor ventaja que me da 
las clases en línea. En el sentido de tener más tiem-
po para poder realizar mis actividades, por ejemplo, 
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antes tenía que descontarle hora y media de mi casa 
a la escuela y viceversa, y siento que ahí me ahorro 
mucho tiempo. Y pues también el aprendizaje de las 
herramientas tecnológicas, siento que es otro beneficio 
que ha tenido para los alumnos, y también para algu-
nos maestros (Alan R., comunicación personal, 02 de 
febrero de 2022).

Pues en algunas clases es mucho más sencillo, como 
por ejemplo, asesoría de redacción de tesis, investiga-
ción, que son cosas más sencillas que podemos ver y 
comprender con el docente, no hay tanta necesidad de 
la interacción, e incluso nos facilita los horarios por-
que realmente a veces por lo horarios no podían revi-
sar totalmente nuestras investigaciones, y ahora por 
los horarios flexibles que nos brindaban el tener la tec-
nología o comunicarnos por medio de internet pues se 
podía revisar de manera adecuada cada investigación 
(Ale V., comunicación personal, 29 de enero de 2022) 

Pues, siento que ha sido la cuestión de las platafor-
mas, pues siento yo que la adaptación ha sido muy 
importante, siento que el aporte de estas plataformas 
en las que puedes utilizar herramientas es algo posi-
tivo, porque siento yo que los docentes se les hace un 
poco más fácil utilizar exposiciones, videos, mientras 
pueden explicar, compartir imágenes, sus propios do-
cumentos, ha forzado a que el docente se actualice, ob-
viamente, ha forzado también que el mismo estudiante 
se actualice más de lo que ya está, por lo general, el 
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estudiante suele ser que con menor edad que el docen-
te pero pues obviamente que en tanto como docente y 
maestros se han visto forzados a actualizarte todo esta 
situación de las plataformas (Carlos R., comunicación 
personal, 01 de noviembre de 2021).

La capacidad de tener más herramientas y la capaci-
dad, o sea, si uno está capacitado y uno tiene las he-
rramientas de colaboración directa en tiempo real, por 
ejemplo, en una presentación en línea, es más fácil que 
el profesor utilice un recurso externo, o sea, es más 
probable que lo use como vídeos de YouTube, unas 
imágenes, unas diapositivas que en la clase normal 
[…] a parte también de poner disponer de cierta forma 
de los tiempos, por ejemplo, en clases, si ya terminaste 
tus tareas o una actividad pendiente, tienes que per-
manecer por lo general en el salón o afuera del sa-
lón, pero estas limitados a las posibilidades de lo que 
puedes hacer, y dentro de tu casa pues puedes tener 
ciertas posibilidades, tanto de materiales, o sea, para 
revisar tus tareas, como de comodidad o de disposición 
de tiempo y de actividad, o sea, mientras los demás si-
guen en clase y tú ya terminaste tu tarea, puedes ir a 
comer, o ir al baño, bañarte y regresar para terminar la 
clase (Juan A., comunicación personal, 01 de noviem-
bre de 2021)

En un futuro no muy lejano se vislumbra que la educación 
en línea será una modalidad muy utilizada para la imple-
mentación de los programas educativos y a partir de las ex-
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periencias de las instituciones educativas, estudiantes y do-
centes en las clases en línea, se pueden comenzar a observar 
una mayor utilización de la modalidad mixta en diferentes 
cursos formativos.

En las clases en línea generaron muchos sentimientos 
en los estudiantes (tanto positivos como negativos), en pri-
mer lugar, la adaptación a las clases en línea fue un proceso 
largo y tedioso, sin embargo, la mayoría de los sujetos logra-
ron sentirse cómodos al recibir sus clases en el ciberespacio, 
se comenzó una reestructuración acerca del espacio digital, 
el cual no es un espacio limitativo, es decir, se convierte un 
potenciador en la generación de conocimientos

Se logró una apertura de pensamiento, esto quiere decir 
que en las clases en línea se aprendían los mismos conocimien-
tos y habilidades que en una modalidad presencial, incluso los 
estudiantes y docentes aprendieron conocimientos tecnológicos 
avanzados para potencializar su aprendizaje significativo. Por 
otro lado, algunos estudiantes comprendieron la importancia 
del desarrollo de las competencias de autonomía y autogestión, 
las cuáles son las bases para la educación en línea y que sirven 
para atender posibles problemáticas venideras.

Por otro lado, algunos estudiantes construyeron y vi-
vieron sentimientos de tristeza y angustia por su formación 
profesional, la cual ellos pensaban que estaba incompleta, 
algunos colaboradores estaban de acuerdo que en las cla-
ses en línea había falta de generación de conocimiento prác-
tico en carreras que expresamente necesitan aprender por 
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medio del ensayo-error, esto se puede explicar porque estos 
estudiantes ya tienen naturalizado, asimilado y acomodado 
en sus estructuras cognitivas la educación presencial, por 
tal motivo, la educación en línea no ha sido completamente 
comprendida, existe todavía un sentimiento de intigra acerca 
del potencial de las tecnologías digitales.

De igual manera, existe solo un colaborador que sien-
te que las clases en línea fueron deficientes en su totalidad 
por falta de compromiso tanto de docentes como de los es-
tudiantes, además se encuentra en una encrucijada, porque 
comprende que muchos de sus compañeros se dieron de baja 
temporal de la Universidad debido a la poca o nula planea-
ción de las clases y por otro lado, también piensa que se 
comenzaron a retrasar académicamente con respecto al co-
nocimiento visto y construido durante las clases en línea. Se 
puede decir que la pandemia dejará muchas secuelas en el 
sector educativo

Antes no lo quería aceptar, pero ya veo que el estudio 
es autónomo, completamente autónomo, creo que con 
esa parte me quedo de las clases online, ya no voy a 
esperar tanto a los profesores a que me resuelvan todo, 
ya he aprendido que es mejor tu aprender de ti mismo, 
o sea si contestar dudas con tus profesores, pero ya he 
reconocido que de verdad la educación es autónoma 
más en la Universidad, y con esa parte me quedo, pues 
de no victimizarme solo porque no voy a compartir un 
aula, o sea no es solo decir “no estoy aprendiendo por-
que estoy en línea”, simplemente darme cuenta que 
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en línea o presencial tengo esa obligación de yo mismo 
investigar por mis medios, por mi cuenta (Diego C., co-
municación personal, 31 de octubre de 2021).

¡Oh! pues actualmente estoy feliz y triste, triste 
porque igual me gustaría tener más convivencia 
presencialmente con mis compañeros pues por el área 
social, también por el área académica me gustaría 
más tener convivencia con mis maestros para que me 
explicaran un poco mejor, adquirir más conocimientos 
de su mano, porque obviamente como les digo desde 
una pantalla y desde una computadora no puedes 
expresar todo, las palabras sí expresan emociones 
pero nada es mejor que verlo presencialmente, y feliz 
porque estoy en la carrera que me gusta, logre entrar a 
la Universidad que quería entrar, entonces de ese lado 
estoy satisfecha, pero estoy triste porque aún siento 
que me falta un poco más y aún siento que puedo 
sacarle un mejor provecho (Angélica V., comunicación 
personal, 20 de enero de 2022).

Pues a la vez, en cierto punto me siento cómodo ha-
ciéndolo, pero también me siento frustrado, un poco 
ansioso por ver cómo va a resultar todo esto, porque 
al inicio digamos me fue bien en el semestre en línea, 
pero luego viene el siguiente semestre y ya fue como 
que me costó, fue como que, bajo un poco, quizá me 
siento un poco ansioso en el sentido de que quiero vol-
ver a las clases presenciales y quiero ver cómo es que 
esta nueva modalidad va a cambiar todo (Alan M., co-
municación personal, 02 de noviembre de 2021).
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Pues para mí, ha sido una experiencia muy muy satis-
factoria porque siento que era lo mismo que ir a pre-
senciales, pero mejor porque estaba en mi casa, así 
que me gustaron mucho las clases en línea. Siento que 
es de manera satisfactoria, porque siento que puedo 
aprender los conocimientos que se requieren a través 
de las clases virtuales, igual de libros y todo eso (Alan 
R., comunicación personal, 02 de febrero de 2022).

Pues a pesar de que si aprendimos, realmente salí como 
que un poco falta de conocimiento en el área práctica 
(Ale V., comunicación personal, 29 de enero de 2022).

Pues yo siento que, pues yo diría de tranquilidad hasta 
el momento, yo diría que reflexionando con el paso del 
tiempo durante la pandemia […] me he dado cuenta 
que se ha trabajado bien esta parte de la maestría, se 
ha trabajado bien, a pesar de que me gustaría que fue-
ra presencial, pero yo creo que no afecta como tal, en 
el aprendizaje no afectado mucho, porque tanto como 
los docentes, los académicos, los que están dando las 
clases pues se han portado a la altura, realmente nin-
guno ha sufrido ningún momento en el que no sepa 
que hacer, no sepa cómo manejar la plataforma […] y 
si en un futuro otras generaciones van a entrar y a lo 
mejor vayan a trabajar con este nuevo modelo híbrido 
[…] por lo menos yo me adapto muy bien, he entendido 
muy bien esto de las plataformas y como nos pueden 
ayudar, porque debemos de utilizarlo para ayudarnos 
(Carlos R., comunicación personal, 01 de noviembre 
de 2021).
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Pues la verdad yo considero que fueron deficientes, 
que fueron frustrantes y de que considero que en al-
gunos casos, por ejemplo, no había mucha alternati-
va, los compañeros que se dieron de baja, porque tuve 
muchos compañeros que se dieron de baja en este pe-
riodo y quizás tomaron una decisión adecuada, en la 
cual no invirtieron en un proceso que estaba bastante 
deficiente de educación y que solo les iba a generar 
frustración, entonces considero que las dos alterna-
tivas de educación, tanto alejarse de la educación es-
tos semestres, como la educación en estos semestres 
fue muy difícil y problemático, porque las dos traen 
atrasos, pero uno traía ciertos beneficios que la otra 
no, por ejemplo, el hecho de los que no se inscribieron 
no tuvieron que gastar y no tuvieron frustración extra, 
pero se atrasaron unos semestres, sin duda la pande-
mia dejara secuelas en la educación (Juan A., comuni-
cación personal, 01 de noviembre de 2021).

La pandemia afectó a la forma tradicional de interacción, es 
decir, la interacción personal, en esta nueva normalidad se 
observa una reinvención de los sujetos, desde niños hasta 
las personas adultas mayores, se comienzan a romper es-
quemas cognitivos limitativos, esquemas que forman parte 
de una ideología social alojada en el subconsciente de cada 
persona.

La pandemia como coyuntura contextual ayudó a de-
construir un pensamiento ya naturalizado, en donde casi 
exclusivamente los jóvenes y adultos tienen la capacidad y 
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el deber de saber utilizar las tecnologías, pero, con la digita-
lización de las actividades cotidianas, hasta las personas de 
la tercera edad tuvieron que adquirir sus dispositivos tecno-
lógicos, pasando lógicamente un proceso de alfabetización 
digital. En un mundo tecnologizado es casi una obligación 
utilizar las tecnologías, todas las actividades están migrando 
al ciberespacio, en donde las noticias e información circulan 
por las redes sociales, un sujeto que carece de dispositivos 
tecnológicos es una persona desactualizada y desinformada.

Es necesario aprender a utilizar las tecnologías, ya es 
cultura general, saber manejar las plataformas digi-
tales, porque al final pues ese es el futuro, y porque 
es una herramienta, te ayuda, simplemente es saber 
tus límites, conocerte para que no se convierta en una 
adicción (Diego C., comunicación personal, 31 de oc-
tubre de 2021).

Aprender a utilizar las tecnologías es importante por-
que nuestra sociedad está basando casi todo en la tec-
nología, con decirte que pues el simple hecho de pagar 
agua ya se hizo muy tecnológico o sea tienes que pa-
sar una tarjeta para que tu cobro de agua se te pueda 
hacer […], incluso ya hay estufas con tecnología o sea 
todo lo que normalmente teníamos como no tecnolo-
gía, lo están implementando con la tecnología y pues 
eso va a ser una revolución en todo el mundo y las per-
sonas que no sepamos usar la tecnología nos vamos a 
quedar muy atrás de la sociedad incluso nos vamos a 
ver ignorantes (Angélica V., comunicación personal, 20 
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de enero de 2022).

Sí, muy necesario utilizar las tecnologías, porque aho-
rita ya estamos en un mundo globalizado tecnológi-
camente en el que si no tienes un teléfono a veces te 
pierdes de cosas importantes o simplemente te dejas 
de comunicar con otras personas que viven lejos de ti, 
porque ya no es muy común que ahora en día se man-
de una carta y que esperemos la respuesta de regreso, 
cuando ahora tenemos digamos un teléfono o bueno 
tenemos WhatsApp que en cuestión de uno o 2 minu-
tos ya tenemos la respuesta de nuestro mensaje (Alan 
M., comunicación personal, 02 de noviembre de 2021).

La verdad sí, muy necesario aprender a utilizar tecnolo-
gías, porque siento que la mayoría de la información se 
va a pasar todo a digital y para poder tener acceso a ellos 
pues vamos a tener que utilizar los medios tecnológicos 
(Alan R., comunicación personal, 02 de febrero de 2022).

Sí, son muy necesarias las tecnologías para el día a 
día, para los ámbitos sociales y profesionales son 
indispensables (Ale V., comunicación personal, 29 de 
enero de 2022)

Ya no es una opción, ya no es una alternativa, ya es 
una obligación de cualquier persona aprender a utilizar 
las tecnologías, porque es una realidad que si no uti-
lizamos la herramientas en línea nos vamos a quedar 
desfasados como personas, como empresarios, como 
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educadores, como estudiantes, […] es completamen-
te necesario que tanto alumnos y docentes se capaci-
ten constantemente en temas digitales y tecnológicos, 
como persona normal ya es necesario, ya casi todos 
tenemos un smartphone hay que aprender a utilizarlo, 
hay que ver los riesgos, los beneficios, las aplicaciones, 
o sea, hay que entender realmente este nuevo mundo 
al que estamos teniendo acceso (Juan A., comunica-
ción personal, 01 de noviembre de 2021).

La pandemia  convirtió al ciberespacio en el núcleo de la comu-
nicación mundial, la mayoría de los sujetos se comunican a 
través de medios digitales, las redes sociales se volvieron parte 
de la cultura, en ese ciberespacio se generan muchos vínculos 
afectivos entre los sujetos, además el sentido de pertinencia a 
grupo social coadyuva a que el sujeto tenga que estar dentro 
del espacio digital para sentirse parte de ellos, entonces “las 
tribus digitales hacen posible una fuerte experiencia de iden-
tidad y pertinencia (Han, 2022, p. 52).

Los dispositivos digitales también pueden convertirse 
en tecnologías de control y de castigo, pueden ser utilizados 
para simplemente diversión y con el paso del tiempo conver-
tirse en adicción equiparada al nivel del alcohol o el tabaco, 
dentro del ciberespacio “nos sentimos libres, pero estamos 
completamente explotados, vigilados y controlados (Han, 
2021, p. 40). Los conocimientos tecnológicos se vuelven in-
dispensables para poder competir en el mercado laboral y 
tener un “trabajo bien remunerado”. 

Por otro lado, se pueden en convertir en tecnologías 
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de liberación, en donde se puede mantener informado a los 
sujetos sobre las noticias importantes, además se pueden 
utilizar como herramientas para la generación y divulgación 
de conocimiento, todo dependerá de los deseos e intenciones 
del usuario final.

Por último, la pandemia dejo sin opción a muchos es-
tudiantes, docentes y a la sociedad en general, las personas 
que se rehusaban a involucrarse en el mundo tecnológico, 
por una u otra razón tuvieron que aprender a caminar dentro 
de un espacio digital, los jóvenes no son los únicos que de-
ben saber utilizar las tecnologías, sino todo aquel que quiera 
seguir realizando sus prácticas cotidianas, los conocimientos 
tecnológicos ya no es un lujo, sino una necesidad u obliga-
ción, se trata de un aprendizaje de vida y una competencia 
social requerida en esta sociedad postmoderna
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Conclusiones

Con todo lo expuesto y validado con el trabajo de campo, se 
puede afirmar que las subjetividades digitales se van cons-
truyendo conforme a las experiencias con las tecnologías di-
gitales el sujeto va teniendo a lo largo de su vida, toda la 
nueva información se va acomodando en el bagaje de cono-
cimientos y cultural, y por ende, va coadyuvando en la cons-
trucción identitaria del sujeto, además de comprender las 
ventajas y desventajas de las tecnologías en la vida cotidiana.

Como se ha dicho en algunas partes de este documen-
to, se puede observar un antes y un después de la pandemia, 
con respecto al uso y la concepción de las tecnologías digita-
les en la vida cotidiana, si bien antes de la pandemia se tenía 
tan naturalizado como parte las estructuras sociales y cultu-
rales a las tecnologías que no cuestionábamos la utilidad en 
la vida cotidiana que están tenían, ni la influencia sobre la 
constitución de la identidad de los sujetos, la mayor parte del 
tiempo las utilizaban solo para el disfrute personal.

Nunca se ponía atención al potencial de las tecnolo-
gías digitales como herramientas de transformación social, 
sin embargo, la pandemia como coyuntura social y cultural, 
irrumpió la cotidianidad que se conocía, hizo que se reflexio-
nara muchas cosas que estuvieron ahí por años, pero nun-
ca se le dio la importancia necesaria, como por ejemplo, la 
tecnología, ahora si se empieza a comprender el potencial y 
la gran dependencia que los sujetos tienen hacia estos apa-
ratos, hasta el punto que ya no se imaginan un mundo sin 
estos.
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Dentro de los registros del diario de campo se puede 
observar cómo los colaboradores y muchas otras personas 
van descubriendo muchas páginas web, aplicaciones móviles 
y software de licencia libre para facilitarse al hacer traba-
jos académicos o profesionales, la pandemia les hizo salir de 
su zona de confort, en la cuestión tecnológica, tuvieron que 
empezar a adaptarse a las condiciones contextuales actua-
les, aunque, con ciertas diferencias entre sujetos, algunos les 
costó menos adaptarse, otros todavía están luchando para 
integrarse de forma plena a esta época digital. Esta adap-
tación viene después de la vivencia de experiencias con las 
tecnologías, en donde los sujetos van moldeando y constru-
yendo subjetividades que van a formar parte de los esquemas 
cognitivos y de acción de los sujetos

De igual manera se pudo observar que también los do-
centes de la Universidad son sometidos por un poder insti-
tucional, en donde los mandaron a dar clases en modalidad 
en línea sin tener una preparación previa y amplia, es de ahí 
que las clases de los colaboradores sean muy monótonas y 
sin una didáctica acorde a la modalidad propuesta, nadie 
estaba preparado para la transformación de los paradigmas, 
se sacó a todos los sujetos o a la mayoría de estos de su zona 
de confort.

Por otro lado, uno de los grandes debates dentro del 
campo de la cibercultura y las tecnologías digitales es como 
se clasifican los sujetos que están inmersos, como ya se ha 
mencionado en el documento, los sujetos se dividen en dos 
grandes grupos, los nativos y migrantes digitales.

Es importante reflexionar sobre estos puntos porque 
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con esta clasificación se les está poniendo una lápida muy 
pesada a los jóvenes, ya que, simplemente por el hecho de 
ser joven de facto debe saber utilizar las tecnologías y, al 
contrario, el migrante es un sujeto que no le es indispensa-
ble el internet o las tecnologías, sin embargo, la adquisión de 
conocimiento digitales tiene que ver más con las situaciones 
del contexto de los sujetos.

En ese sentido, las concepciones de Prensky (2001) 
nativos y migrantes digitales se vieron rebasadas con las di-
námicas sociales actuales dentro del ciberespacio, esta expli-
cación sobre los sujetos que navegaban en este espacio digi-
tal se volvió reduccionista, llena de prejuicios, etiquetando y 
otorgándole habilidades innatas a los sujetos, por tal motivo, 
estos conceptos no abarcan para explicar la complejidad de 
los sujetos digitales.

Para complementar y llenar los vacíos teóricos-prácti-
cos de la clasificación de Prensky (2001), White y Le Cornu 
(2011) desarrollaron una nueva metáfora para clasificar a los 
sujetos dentro del ciberespacio, para esto dejaron fuera las 
variables de las generaciones y la edad, para enfocarse en la 
actividad en el espacio digital, el compromiso que los sujetos 
establecían con lo digital. Esta clasificación fue en visitantes 
y residentes digitales.

Por un lado, los visitantes digitales son sujetos que 
solamente utilizan el internet o dispositivos digitales cuando 
se necesario para cumplir con una actividad, sin embargo, 
no tienen una identidad digital, ni dejan una huella digital, 
cuando encuentra la información que buscaban, la toman 
y se van de lo digital, pero desarrollan competencias para 
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el manejo de algunas tecnologías a través de las prácticas y 
tienen la capacidad de discriminar la información de la red. 
(White y Le Cornu, 2011, Cabero-Almenara et al, 2016)

Los residentes digitales son sujetos que están comple-
tamente inmersos en el ciberespacio, y utilizan este espa-
cio como el principal instrumento de socialización con otras 
personas, sus habilidades en el manejo de las tecnologías 
digitales son superior a la media. En esta investigación se 
demostró que las condiciones contextuales guían el camino 
para que una persona sea un visitante o residente digital, sin 
importar la edad o condición social. 

En los colaboradores de este trabajo de investigación 
hay tanto visitantes como residentes digitales, aunque todos 
están entre los 23 y 28 años, sin embargo, sus condiciones 
contextuales les orillo a desarrollar en mayor o menor medi-
da sus competencias digitales.

Las redes sociales digitales hicieron su aparición por 
primera vez a finales de los años 90 e inicios de los 2000, su 
principal función fue la de tener una base de datos de usua-
rios, y al mismo tiempo mantener el contacto con sujetos 
que conoces, pero no tienes tiempo para verlos, sus sistemas 
eran bastantes robustos y arcaicos, la plataforma que revo-
lución lo de las redes sociales y lo llevo a otro nivel fue Face-
book, pudieron subir a la nube, tantas fotos, vídeos.

Sin embargo, no se explota todo el potencial que tienen 
estas plataformas, por lo general los sujetos que se la pasan 
en las redes sociales, solamente le importa actualizarse en 
las modas o chismes del día, desperdiciando la gran opor-
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tunidad de generar conocimiento desde tus redes sociales, 
aunque, una colaboradora cambio eso un poco, antes utiliza-
ba todas sus redes sociales para conseguir likes y esta ente-
rada de todas las modas y los chismes. Con el encierro por la 
pandemia del Covd-19 está colaboradora tuvo mucho tiempo 
para reflexionar acerca del uso que le estaba haciendo a sus 
redes sociales.

Es interesante el cambio de perspectiva acerca de una 
herramienta digital que les llega a millones de personas y 
puede transformarse en un movimiento con mayor peso y 
fundamento. Por otro lado, la reflexión acerca del papel de 
las redes sociales y plataformas digitales en la cotidianidad 
es bastante importante, esto para dar el paso de ser una so-
ciedad de la información a ser una sociedad del conocimien-
to, reflexión acerca de cómo se puede explotar el potencial 
de este ciberespacio, por ende, la pandemia fue un detona-
dor dentro de la construcción identitaria de la colaboradora 
Angélica, paso de ver a las tecnologías digitales como un es-
pacio donde solo se pasa el rato, a verlas como un medio de 
difusión de las ideas de lo sujetos.

Queda reflexionar que en este siglo XXI “estamos fren-
te a sociedades cada vez más tecnologizadas, digitalizadas y 
deshumanizadas que están aceptando y normalizando cada 
vez más estas nuevas formas de vivir” (De león et al., 2021, p. 
110) en donde la concepción de analfabetismo ha cambiado, 
ya no se trata de sujetos que no sepan leer ni escribir, sino 
los seres que son incapaces de renovarse, de aprender y des-
aprender, además de no sabe utilizar las tecnologías.

El mundo de hoy exige a los sujetos que estén conec-
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tados para que se puedan sentir parte de la especie huma-
na, aprender a utilizar las tecnologías ya no es una elección 
para el futuro, sino es una obligación del presente si es que 
quieres identificarte con los sujetos y encontrar un sentido 
de pertinencia, 

Hay que hacer reflexión sobre los beneficios y los ries-
gos del mundo tecnológico al que tenemos acceso, sin em-
bargo, también no hay que olvidar las grandes brechas que 
existen, en un Estado como Chiapas en donde las clases pri-
vilegiadas todavía tienen más beneficios que la clase popu-
lar, hay que entender que es “notoria y aguda la desigual-
dad entre el poder adquisitivo de su población. La desigual 
distribución de la riqueza ha provocado una disposición no 
igualitaria en el acceso y uso de las tecnologías de la infor-
mación” (De león et al., 2021, p. 53) Aunque se viva en un 
país “igualitario” siguen y seguirán existiendo las diferencias 
abismales entre las clases sociales.

Es importante menciona que “ningún sistema educa-
tivo de nuestro entorno está preparado para replicar de ma-
nera virtual una educación presencial” (De león et al, 2021, 
p. 39), de igual forma ninguno de los actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje estaba listo o preparado para el tras-
lado al ciberespacio, tuvieron que sobrevivir a una situación 
extraordinaria que marcó un antes y un después en la histo-
ria de la humanidad.

La relación sujeto-tecnología tiene todavía muchos hi-
tos por comprenderse y por descubrir, antes de la pandemia 
los sujetos habían dejado de cuestionarse acerca de la tecno-
logía, si bien se sabía que ayudaban a las prácticas cotidia-
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nas de los sujetos, el impacto social era dado por sentado. 

Las reflexiones habían caído en una zona de confort, 
es necesario cuestionar las implicaciones positivas y nega-
tivas de los dispositivos tecnológicos en la forma de vida de 
los sujetos porque “las tecnologías digitales no van a irse, no 
tienen por qué, pero como muchos de los otros productos 
de la modernidad que nos ha tocado vivir, se hace cada vez 
más evidente la necesidad de cuestionarlas, replantearlas, 
reimaginarlas” (De león et al., 2021, p.31) esto para tratar de 
comprender la importancia y el porqué del desarrollo tan ver-
tiginoso de las relaciones sociales a través del ciberespacio.
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