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PRÓLOGO

Los acelerados avances en las tecnologías de información y comunicación 

cambiaron el mundo en todas sus facetas, y la Educación no fue una excepción. De hecho, 

generó un alto nivel de expectativas, que no se cumplieron en el corto plazo. La posible 

razón incluye un uso simplista y literal de las TICs en la enseñanza: no porque los alumnos 

dediquen mucho tiempo a las redes sociales virtuales esto significa que preferirán una 

plataforma educativa al laboratorio de toda la vida. Ni que las habilidades digitales que 

desarrollaron las usarán con fines de aprendizaje. Tampoco es realista pensar que pasar 

los apuntes del profesor a una pantalla, generarán mayor interés en los estudiantes. 

Por ello es crucial saber los factores que permitan una mayor motivación y un mayor 

aprendizaje, las herramientas digitales más efectivas, las formas de su instrumentación, 

los modelos de aprendizaje y los ámbitos de actuación de las nuevas tecnologías. 

Precisamente este tercer volumen de “Educação e Ensino na Era da Informação” 

intenta dar otro paso hacia las respuestas a estas interrogantes, descifrar como la 

educación debe enfrentar estos desafíos, y descubrir las mejores formas de aprovechar 

las numerosas oportunidades que se nos presentan. Las propuestas nos llegan de diversos 

laboratorios alrededor del mundo, con distintas ópticas que exploran las dimensiones 

multifacéticas de la enseñanza y el aprendizaje, que intentan reflejar la diversidad de 

perspectivas sobre cómo la educación puede adaptarse y prosperar en un mundo que 

cambia rápidamente.

Este volumen integra 15 capítulos en 3 rubros. En el primer apartado se presentan 

las Tendencias en la Educación por objeto de estudio, con un capítulo sobre las distintas 

carreras y las estrategias de aprendizaje, seguido de trabajos sobre Odontología; 

Arquitectura; Ingeniería y Administración. En la segunda sección, La instrumentación de 

la tecnología y su impacto en el aprendizaje, tenemos investigaciones que prueban las 

bondades del uso educativo de YouTube; Facebook y WhatsApp; Inteligencia Artificial; 

la plataforma Moodle; y otras estrategias didácticas como intercambios virtuales y 

storytelling digital. La última sección, Gestión del Conocimiento, modelos educativos 

y ámbitos de desarrollo e intercambios sociales, presenta estudios sobre Gestión del 

conocimiento; modelo educativo basado en competencias profesionales; Metamodelos; 

Desarrollo Sustentable; y sobre Intercambios sociales indeseables.

En conjunto, el libro incluye investigaciones pero también experiencias y 

reflexiones sobre prácticas pedagógicas efectivas. A través de temáticas que van desde 

la neuro tecnología hasta el uso de plataformas digitales, desde la educación sustentable 

hasta la formación de habilidades interpersonales, este volumen pretende ser un recurso 

valioso para educadores, administradores e investigadores. Agradecemos a todos los 

colaboradores que hicieron posible este trabajo y te invitamos a ti, lector, a profundizar en 

las páginas que siguen.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

UNAM, México
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RESUMEN: El presente trabajo tiene 
como objetivo saber el uso que tienen las 
redes sociales Facebook y WhatsApp por 
estudiantes de educación superior en tiempos 
de pandemia; para su realización se utilizó la 
metodología mixta tomando como muestra 
a 45 alumnos universitarios, se utilizó la 
técnica de la observación participante y como 
herramienta para la recolección de datos 
complementarios, el cuestionario aplicado de 
manera virtual. Se pudo ver que Facebook y 
WhatsApp son consideradas en un (66.7%) 
como un buen medio de comunicación entre 
docente y alumnos en estos tiempos de 
pandemia; se encontró también una mayor 
preferencia por el uso de WhatsApp (66.7%) 
sobre Facebook (33.3%) destacando la 
rapidez por la que fluye la información. Se 
puede concluir que ambas han sido de gran 
utilidad en estos tiempos de pandemia para 
1 Trabajo presentado en Congreso Internacional de 
Investigación e Innovación 2022. Multidisciplinario de 
manera virtual. 7 y 8 de abril de 2022, Cortázar, Guanajuato. 
Publicado en Memoria.

que alumnos y maestros puedan establecer 
comunicación y el proceso enseñanza-
aprendizaje no se vea tan afectado. 
PALABRAS CLAVE: Redes sociales. COVID-19. 
Estudiante universitario. Comunicación 
docente-alumno. Crisis sanitaria.

THE USE OF FACEBOOK AND WHATSAPP 

IN TIMES OF PANDEMIC BY HIGHER 

EDUCATION STUDENTS

ABSTRACT: The objective of this work is to 
know the use of social networks Facebook 
and WhatsApp by higher education students 
in times of pandemic; To carry it out, the 
mixed methodology was used, taking 45 
university students as a sample, the technique 
of participant observation was used and, as 
a tool for collecting complementary data, the 
questionnaire applied virtually. It could be seen 
that Facebook and WhatsApp are considered 
(66.7%) as a good means of communication 
between teachers and students in these times 
of pandemic; A greater preference was also 
found for the use of WhatsApp (66.7%) over 
Facebook (33.3%), highlighting the speed at 
which information flows. It can be concluded 
that both have been very useful in these times 
of pandemic so that students and teachers can 
establish communication and the teaching-
learning process is not so affected.
KEYWORDS: Social networks. COVID-19. 
University student. Teacher-student 
communication. Health crisis.
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1 INTRODUCCIÓN

Una de las medidas que adoptaron los gobiernos de todo el mundo para evitar 

la propagación del virus SARS-CoV-2 fue el confinamiento, lo que provocó el cierre de 

todas las instituciones educativas en todos sus niveles desde la educación preescolar 

hasta el nivel superior. Una de las preocupaciones que se tuvieron fue cómo establecer 

comunicación entre docentes y alumnos para no afectar el proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que la relación siempre había sido presencial y ahora habría que 

ver la forma de aprovechar las bondades de los dispositivos digitales y de las redes 

sociales, pasando ahora a una forma de comunicación en línea. Ante esta situación, surge 

la inquietud de saber que uso hacían los estudiantes de educación superior de las redes 

sociales en tiempos de pandemia para poder establecer contacto con sus docentes.

La población a estudiar fueron alumnos de las licenciaturas en Administración 

educativa (3º y 5º semestre) y psicología educativa (3º semestre) de la Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, para su realización se utilizó la metodología 

mixta tomando como muestra a 45 alumnos de ambas licenciaturas, se utilizó la 

técnica de la observación participante y como herramienta para la recolección de 

datos complementarios, el cuestionario, aplicado de manera virtual, apoyado de la 

herramienta Formularios de Google, dada la situación que se estaba viviendo. De los 

resultados obtenidos en la realización de este estudio se pudo ver que el (66.7%) de los 

estudiantes consideraron a Facebook y WhatsApp como un buen medio para establecer 

comunicación con sus docentes, se encontró también una mayor preferencia por el uso 

de WhatsApp (66.7%) sobre Facebook (33.3%) destacando la rapidez por la que fluye la 

información. Se puede decir que en estos tiempos de pandemia estas dos redes sociales, 

Facebook y WhatsApp han sido un buen medio de apoyo a la educación, facilitando la 

comunicación entre docentes y estudiantes para que el proceso enseñanza-aprendizaje 

no se vea tan afectado.

2 EL CONTEXTO

La actual pandemia de COVID-19, producida por una cepa mutante de coronavirus 

el SARS-CoV-2, ha generado en todo el mundo, una severa crisis económica, social, de 

salud y educativa, jamás antes vista. Tuvo sus orígenes en China a fines de diciembre 

2019, en la provincia de Hubei (cuidad Wuhan) (Maguiña, C., Gastelo, R., Tequen, A.,2020). 

Es probable que la adaptación de un virus que por lo regular infecta a los animales, haya 

resultado de múltiples eventos genéticos, primero a través de la selección natural, siendo 

huésped en el animal de origen en donde se preparó para colonizar células humanas, 
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donde se ha visto su gran capacidad de infección y transmisión. Los primeros casos de 

COVID-19 fueron relacionados con el mercado de animales de Huanan en Wuhan en donde 

se considera que la especie de origen se comercializa en este lugar. Diversos estudios 

relacionados con el genoma del SARS-COV-2, se le encontró una alta similitud con el 

genoma SARS-COV del cual son portadores los murciélagos, considerándose a este 

animal como una fuente probable del virus. Posteriormente, se encontró que el pangolín, 

mamífero en peligro de extinción que se comercializa en Huanan tiene una proteína con 

gran afinidad a la del ser humano ACE, una vez generada la proteína, ésta es capaz de 

reconocer el receptor en células pertenecientes al humano, se le encontró también una 

gran relación con la proteína del SARS-COV-2, lo cual pone en evidencia que el virus tuvo 

su origen en el pangolín y no en el murciélago (Torres-López, 2020). Este virus ha logrado 

infectar tan rápidamente al humano causando su muerte masiva en todo el mundo dando 

como resultado la actual pandemia.

Para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19, los gobiernos de todo 

el mundo establecieron medidas necesarias como el confinamiento y cierre de escuelas 

en todos los niveles desde educación básica hasta nivel superior; para que no se viera 

afectado el proceso enseñanza-aprendizaje, se estableció otra forma de organización, 

pasando de ser presencial a en línea, aprovechando las bondades que podían proporcionar 

los recursos digitales y las redes sociales. Por su parte, la UNESCO (2020) propuso:

Diversificar estrategias y medios educativos para no depender únicamente de 
las que se imparten a través de internet. Acudir a vías y medios de comunicación 
masivos y locales, como la radio, la televisión y los periódicos para alcanzar a 
las comunidades más alejadas y a las familias que no cuentan con conectividad 
(p. 3).

Considerando lo anterior, se puede ver que este trabajo no ha sido fácil debido 

a que aquí nos encontramos con otras problemáticas en las que no se ahondará, como 

la brecha digital existente debido a que no toda la población tiene acceso o cuenta con 

dispositivos digitales o con red de internet y que no todos los maestros y alumnos tienen 

conocimientos sobre el manejo de las diversas plataformas digitales.

Uno de los recursos que ha jugado un papel importante en estos tiempos de 

pandemia han sido las redes sociales Facebook y WhatsApp que por el impacto que han 

tenido para establecer comunicación entre las personas, han logrado que la interacción 

no se vea interrumpida y no solo se han utilizado para establecer un acercamiento entre 

amigos o seres queridos de una manera remota, sino que además se les ha dado un 

uso educativo para que docentes y alumnos puedan seguir adelante con el proceso 

enseñanza-aprendizaje.
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2.1 LAS REDES SOCIALES

A raíz de la incorporación de las Tecnologías de la Información y comunicación 

(Tic) se da un gran avance en la comunicación teniendo como propósito, cortar distancias 

y tiempo, uno de los medios que apoyó este avance fue la utilización de internet que 

permitió la comunicación por medio del correo electrónico dando como consecuencia 

el surgimiento de las redes sociales, cuya expansión acelerada se dio entre 1997 y 2001 

(Guazha, 2019). 

En la actualidad, varias plataformas web son consideradas redes sociales, todas 

ellas con características específicas adaptadas para un grupo objetivo de usuarios. 

Se puede decir que el primer servicio que permitió desarrollar un perfil en línea y que 

apareció hacia 1997 fue Sixdegrees; posteriormente, en 1999, BlackPlanet; MiGente en 

el año 2000; en el 2001 aparecieron CyWorld y Ryze.com, sitios que originaron en los 

usuarios la necesidad de tener contacto dentro de comunidades cibernéticas, aplicado 

en un inicio en negocios y trabajo (Guazha, 2019).

Para Salaverría (2017) las redes sociales han cambiado el modelo tradicional que 

desempeñan el: emisor, receptor y el mensaje. Actualmente, bajo nuevos paradigmas, 

la comunicación personal puede ser masiva y direccionarse a más de un receptor a la 

vez, sucediendo lo mismo con el canal y la forma de presentar el mensaje. Además, la 

importancia que han adquirido las redes sociales ha ido en aumento en los últimos años 

gracias a los cambios que han surgido en el modelo de comunicación tradicional y a los 

cambios que en lo sucesivo podrían darse.

Por otra parte, en la 17ª Encuesta AIMC a Usuarios de Internet (2014) se 

considera al teléfono móvil como el dispositivo que más gente utiliza para conectarse 

a internet: el (91.8%) de los encuestados respondió que lo hace, con más frecuencia, 

durante más tiempo (Rubio-Romero y Perlado, 2015). Asimismo, para los jóvenes, 

tanto el entorno virtual como el real o presencial son intercambiables considerando 

que ambos forman parte de su vida cotidiana y que no se oponen, sino que están 

interconectados (Rubio-Romero y Perlado, 2015). Dos de las redes sociales que son 

utilizadas ampliamente por los jóvenes universitarios son Facebook y WhatsApp que a 

continuación se describen:

2.2 FACEBOOK

Esta red social tuvo sus orígenes hacia el año 2004, en la Universidad de 

Harvard, Estados Unidos, creada por el programador estadounidense, Mark Zuckerberg, 

caracterizado por ser un espacio privado al cual solo tenían acceso quienes contaban con 
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correo electrónico de la Universidad. Aunque originalmente solo tenían acceso un grupo 

reducido de estudiantes de la universidad, en poco tiempo se popularizó, viralizándose 

a otras universidades, empresas y organizaciones, actualmente puede tener acceso a 

esta red social toda persona que cuente con un correo electrónico (Guazha, 2019). Una 

característica particular que tuvo a nivel mundial a lo largo de su primer año de lanzamiento 

fue su gran alcance y popularidad, dejando casi obsoletos a otros espacios.

Esta red social ha logrado innovar en los procesos de comunicación e incrementar 

aplicaciones a su empresa, ha sentado las bases de un modelo que ha sido adoptado por 

otras redes en su mayoría (Aspani y Shabot 2012). Los usuarios tienen la posibilidad de 

crear grupos de amigos para establecer diálogos, proponer temas de conversación en 

reuniones virtuales. Todos estos beneficios garantizan a la empresa atraer internautas, 

permanencia de la audiencia y mayor tiempo de conexión. González (2014) considera a 

Facebook como la red social más grande, gracias a la conectividad con otros usuarios, 

accesibilidad, relaciones entre personas que comparten gustos, fotografías, enlaces, 

videos y comentarios. 

Es una de las redes sociales más utilizadas en el mundo, se ha acoplado a los 

requerimientos de los internautas, acortando el tiempo y distancia; dando como resultado 

ser una plataforma multifuncional, en la que se comparten temas políticos, sociales, 

económicos, ambientales, entretenimiento y más, lo cual permite medir el número de 

seguidores o saber cuántas veces se ha compartido un tema, persona o empresa. Los 

usuarios de esta red social adquieren una serie de beneficios, entre ellos compartir y 

aprender de la misma plataforma con otros internautas (Guazha, 2019). De acuerdo a 

Gurevich (2016) Facebook es el responsable del 52% del contenido que se comparte 

en línea, recupera lo que en la jerga se le nombra como la cultura del embed (enclavar, 

incrustar) además, ofrece la posibilidad de insertar contenido que se puede encontrar en 

otro sitio web como un video de YouTube o una fotografía en Instagram. 

Esta plataforma ha logrado tener un gran impacto entre los jóvenes, por su fácil 

acceso, su entorno amigable e interactivo además de posibilitar la alfabetización digital 

entre los estudiantes (González, 2014). En cuanto a su uso en la enseñanza, se dan 

opiniones contradictorias, hay quienes la conciben como una distracción, mientras que 

otros opinan que la plataforma es una herramienta alternativa del proceso enseñanza-

aprendizaje. En una investigación desarrollada por Abúndez, Fernández, Meza y Álamo, 

(2015) se señala que el uso de Facebook en la educación es positivo en actividades 

como el trabajo colaborativo, a través de la construcción de foros y grupos donde se 

pueda compartir información que sea adecuada y útil para el estudiante y el docente. 
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También hay quienes consideran que utilizar Facebook en los procesos educativos no es 

lo más adecuado y hacen hincapié en el uso de plataformas propias para este ámbito, tal 

es el caso de la plataforma Moodle o Classroom (Guazha, 2019).

Ricaurte (2010) menciona que su gran crecimiento también se refleja en nuestra 

forma de relacionarnos, y en la juventud ha tenido una influencia tan grande que no puede 

ser medible. Además, ha cambiado la manera de comunicarnos, la manera de llevar a 

cabo relaciones amorosas, entre otras cosas. Ser usuario de esta plataforma trae muchos 

beneficios, pero también una gran desventaja, como perder privacidad en la información 

que se comparte en diferentes niveles.

Ricaurte (2010) también señala que Facebook tiene la propiedad de que el 

usuario puede hacer su perfil tan privado como lo desee. Se presentan distintas opciones 

que le permiten al usuario elegir qué grupo de personas, fuera de su círculo de amigos 

pueden tener acceso a su perfil, además, crear grupos dentro de una lista de amigos 

con diferentes niveles de acceso a la información personal. Es necesario conservar el 

manejo de la privacidad y saber hasta dónde se puede proporcionar información personal 

a través de un perfil en la red, y el círculo de amigos que se conservará. Al conocer todas 

estas herramientas los usuarios configurarán su perfil de acuerdo a lo que ellos deseen 

hacer visible y lo que no.

2.3 WHATSAPP

Por su parte, WhatsApp tiene sus orígenes en febrero de 2009, creada por el 

ucraniano Jan Kuom concebida como una aplicación móvil que permitiera saber el 

estado de sus contactos y en el momento en el que estaban disponibles. En octubre 

de ese mismo año, el norteamericano Brian Acton, invierte una cantidad considerable 

de dinero en la plataforma y se afianza como cofundador de la aplicación. Considerada 

como “multiplataforma de sencillo uso, que no incluye publicidad, ya que sus fundadores 

consideran que esto podría interferir en la privacidad de los usuarios” (Medina, 2016). 

En un estudio realizado con jóvenes universitarios en 2011, se escucha por primera 

vez conversar entre ellos acerca de un sistema de mensajería gratuito por medio del 

teléfono móvil, mencionando la gran ventaja que tienen sobre los mensajes SMS que en 

ese momento se utilizaban de forma ordinaria. Posteriormente, en el 2012, los estudiantes 

universitarios mencionan las ventajas que proporciona esta forma de comunicación móvil 

frente a las que brindan otras redes sociales. Para 2013, los jóvenes universitarios resaltan 

la importancia que tiene esta plataforma para relacionarse con otras personas sobre de 

otras formas de comunicación (Rubio-Romero, J. y Perlado Lamo de Espinosa, M., 2015).
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WhatsApp tuvo un gran éxito y el número de usuarios aumentó masivamente 

hasta llegar a los 400 millones en sus primeros cuatro años de funcionamiento 

(Guazha,2019). Los usuarios de esta aplicación son básicamente jóvenes quienes 

destacan su inmediatez en la comunicación personal, aunque cada vez se incorporan 

en su uso personas de edad madura quienes la consideran como una aplicación 

amigable y de fácil acceso (Guazha,2019). Una característica fundamental de esta red 

social es la de brindar la posibilidad de enviar mensajes de manera instantánea a bajo 

costo, incluyendo en sus mensajes imágenes, vídeos o audios. Da la posibilidad de 

crear grupos los cuales son utilizados en diversos ámbitos como familiar, de amistad, 

laboral o estudiantil entre los usuarios para establecer una comunicación conjunta en 

tiempo real.

Para Ixcot (2017) este sistema tiene varias bondades que le permiten mantener 

ventaja sobre otras redes sociales, como mantener la privacidad en cuanto al perfil y 

estado, saber si el receptor ha recibido el mensaje, envío de contenido multimedia, revisión 

de mensajes desde el teléfono móvil, computadora personal o laptop. Sin embargo, 

también se presentan algunas desventajas cuando la aplicación se utiliza de manera 

ininterrumpida como la pérdida de la comunicación cara a cara, es decir, la ausencia del 

contacto de forma presencial (Rubio y Lamo, 2015).

Guazha (2019) menciona que uno de los problemas graves que se evidencian 

en WhatsApp, es el compartir contenidos inapropiados como pornografía, comentarios 

denigrantes u ofensivos, información no verificada y que puede perjudicar a una persona, 

empresa o institución, por la inmediatez de Internet, este tipo de contenidos se vuelven 

virales en minutos, lo cual ha generado muchos debates sobre esta red social, ya que, al 

ser de uso personal y anclado a un número de teléfono móvil, la censura y el criterio de 

los mensajes solo pueden ser controlados, por el emisor. 

Para Sanz (2008) este sistema pasó de ser solo una aplicación móvil a un referente 

mediático, por el cual realizamos varias actividades de nuestra vida cotidiana, extendiendo 

su uso en diversos ámbitos como el de la educación en donde se puede establecer 

contacto permanente con los estudiantes, generación de debates y foros, complementar 

la clase con material informativo, además del fortalecimiento de las tutorías docentes. 

Para poder llevar esto a la práctica es necesario contar con un grupo dentro de la red, 

donde estén integrados los estudiantes y el docente, dentro del mismo se compartirá 

información y documentos útiles al grupo a la vez que se podrán resolver algunas dudas 

que se tengan de la clase.
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3 METODOLOGÍA

La investigación que a continuación se presenta es de corte mixto en la que se 

utilizó la técnica de la observación participante y como herramienta para la recolección 

de datos complementarios, el cuestionario. Se aplicaron 45 cuestionarios de manera 

virtual haciendo uso de la aplicación Formularios de Google a los alumnos de 2° y 6° 

semestre de la Licenciatura en Administración Educativa y de los alumnos de 4° semestre 

de la Licenciatura en Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad Ajusco, correspondientes al semestre 2020-II. Todos alumnos pertenecientes a 

la modalidad presencial.

4 RESULTADOS

Durante este tiempo de confinamiento el dispositivo que más se ha utilizado por 

los estudiantes ha sido el teléfono móvil reportándose 43(95.6%), seguido de la Laptop 

27(60%); en menor medida estuvo el uso de Tablet o iPad con 7(15.6%) y la computadora 

personal con 6(13.3%).

Gráfica 1. Recursos utilizados para realzar sus trabajos.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al uso de Facebook y WhatsApp como medio de comunicación entre 

el docente y el alumno durante esta emergencia sanitaria, el (66.7%) de los alumnos lo 

consideraron como bueno; el (22.2%) lo consideraron como excelente; mientras que en 

un grado menor (11.1%) lo calificaron como regular o malo.
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Gráfica 2. WhatsApp y Facebook como medio de comunicación maestro-alumno. 

Fuente: Elaboración propia.

Las razones por las que hubo mayor inclinación por el uso de WhatsApp por parte 

del alumno destacan: Hay más interacción; la comunicación es más rápida y directa; 

notifica más rápido los mensajes; es la aplicación que la mayoría de los maestros utilizan; 

los alumnos se enteran más rápido de las tareas dejadas por el docente; se obtiene una 

mejor y más rápida respuesta del docente ante alguna pregunta por parte del alumno; es 

más práctico enviar un PDF e imágenes; porque la información se recibe al momento; es 

más privado. Al (66.7%) de los alumnos le pareció mejor utilizar WhatsApp, mientras que 

el (33.3%) prefirió utilizar Facebook.

Gráfica 3. Red social que mejor les pareció.

 

Fuente: Elaboración propia.

4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL USO DE FACEBOOK Y WHATSAPP

Si bien el uso de WhatsApp por parte de los alumnos presenta varias ventajas como: 

las notificaciones llegan más rápido y son más visibles, asimismo, permite aclarar dudas 

y establecer una mejor interacción maestro-alumno. Sin embargo, los alumnos también 

manifestaron algunas desventajas que se presentaron en su uso como: compañeros que 

mandaban mensajes que no eran referentes a la materia y llegaban a saturar el chat, se 

encontró que hay compañeros que no se dan tiempo para leer los mensajes anteriores y 

en ocasiones preguntan lo mismo generando confusión, a veces la plataforma se satura 



Educação e Ensino na Era da Informação III Capítulo 7 89

de información por tantos mensajes enviados al grupo, algunos teléfonos celulares son 

modelos menos actualizados por lo que no cuentan con mucho espacio de memoria 

dificultando la comunicación.

En cuanto a Facebook se refiere, mencionaron que su uso es una forma fácil 

de mantenerse en contacto con sus profesores, sin embargo, es mejor establecer este 

contacto con el docente en el aula, además, que se puede usar en cualquier dispositivo, 

se pueden subir o leer fácilmente archivos PDF que se comparten y no ocupan demasiado 

espacio en el teléfono celular. De las desventajas que se encontraron destacan: que no les 

llegaban las notificaciones sobre lo publicado o se tardaban en llegar, no se daban cuenta 

de las notificaciones hasta que sus compañeros les avisaban, con el uso de Facebook el 

teléfono móvil se hace muy lento cuando pertenece a una generación menos actualizada, 

la lectura de las notificaciones provoca distracción, les llega demasiada información que 

no se percatan de las publicaciones.

5 CONCLUSIONES

Finalmente, se puede decir que la situación de crisis mundial provocada por 

la pandemia de SARS-CoV-2 ha cambiado la forma de relacionarse y comunicarse 

entre las personas y uno de los medios que han ayudado a ser más llevadera esta 

situación en el campo educativo, han sido las redes sociales. Con este trabajo se pudo 

saber la importancia que tienen las redes sociales Facebook y WhatsApp para que el 

estudiante de educación superior pueda establecer una adecuada comunicación con 

sus docentes, para que el proceso enseñanza-aprendizaje no sufriera afectaciones. Se 

pudo ver que ambas redes sociales son consideradas como buenas para que alumnos 

y docentes puedan establecer comunicación, presentándose una mayor preferencia 

por el uso de WhatsApp sobre Facebook, se encontró también, que ambas redes 

sociales presentan ventajas y desventajas y si se hace una adecuada planeación para 

utilizarlas de manera conjunta, se pueden complementar. Finalmente, en este trabajo 

no se trataron algunas problemáticas que se le presentan al estudiante como es la 

brecha digital existente debido a que no toda la población tiene acceso o cuenta con 

dispositivos digitales o con una red de internet y que no todos los maestros y alumnos 

tienen conocimientos sobre el manejo de diversas plataformas digitales, lo cual puede 

ser tratado en otro trabajo de investigación.
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