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RESUMEN DEL CONTENIDO: (Máximo 250 palabras) 

La investigación realizada tuvo como propósito establecer la incidencia que tuvo el uso de 

la aplicación WhatsApp como herramienta pedagógica en la asignatura producción audiovisual 

del programa Comunicación social y periodismo de la Universidad Surcolombiana, en el 

contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19. 

Se realizó un estudio de caso con enfoque cualitativo acerca del uso del WhatsApp en 

periodo de pandemia ocasionada por el virus COVID-19 con estudiantes de la asignatura 
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Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana pertenecientes al programa 

Comunicación Social y periodismo durante el periodo 2020-2. 

Además, se introdujo la indagación acerca del uso de los dispositivos móviles como 

medio de interacción entre el profesor y los estudiantes. 

Se elaboró como instrumento una guía que los estudiantes y el docente contestaron 

después de un encuentro con la plataforma Google Meet que diera cuenta de los objetivos, las 

intencionalidades y las preguntas a elaboradas. Se implementó una entrevista semiestructurada y 

un grupo focal. 

Para el análisis de la información se recurrió a la herramienta Atlas Ti, la cual permitió 

dar cuenta de la incorporación del WhatsApp como soporte pedagógico debido a la situación 

atípica de la ausencia de clases presenciales usando como alternativa la virtualidad. 

Se encontró que el uso del WhatsApp contribuyo al desarrollo de las actividades 

académicas de la asignatura en particular por cuanto se mejoró el escenario virtual, se creó un 

espacio de interacción entre el docente y los estudiantes. El uso del WhatsApp facilitó la 

comunicación y permitió el desarrollo de la producción y posproducción de trabajos 

audiovisuales. 

Se concluye que, el uso del WhatsApp aumentó la motivación del estudiantado a 

participar por medio de la aplicación ya que la plataforma facilitaba la incorporación de 

contenidos escritos y audiovisuales (notas de voz, imágenes y videos). 

 

ABSTRACT: (Máximo 250 palabras) 

 

The purpose of the research carried out was to establish the incidence of the use of 

WhatsApp application as a pedagogical tool, in the subject of audiovisual production of the 
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Social Communication and Journalism career of the Surcolombiana University, in the context of 

the health emergency caused by COVID-19 

A case study with a qualitative approach on the use of WhatsApp in the period of a 

pandemic caused by the COVID-19 virus was carried out with students of the Audiovisual 

Production subject of the Surcolombiana University belonging to the Social Communication and 

journalism program during the period 2020-2. 

In addition, the inquiry about the use of mobile devices as a means of interaction between 

the teacher and the students was introduced. 

A guide was developed as an instrument that the students and the teacher answered after a 

meeting with the Google Meet virtual platform that reported the objectives, intentions and 

questions to be implemented and a semi-structured interview was implemented. 

For the analysis of the information, the Atlas Ti tool was used, which allowed us to 

account for the incorporation of WhatsApp as pedagogical support due to the atypical situation of 

the absence of face-to-face classes using virtuality as an alternative. 

It was found that the use of WhatsApp contributed to the development of the academic 

activities of the subject in particular, since the virtual scenario was improved, a space for 

interaction between the teacher and the students was created. The use of WhatsApp facilitated 

communication and allowed the development of production and post-production of audiovisual 

works. 

It is concluded that the use of WhatsApp increased the motivation of the student body to 

participate through the application since the platform facilitated the incorporation of written and 

audiovisual content (voice notes, images and videos). 
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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como propósito establecer la incidencia que tuvo el uso de 

la aplicación WhatsApp como herramienta pedagógica en la asignatura producción audiovisual 

del programa Comunicación social y periodismo de la Universidad Surcolombiana, en el 

contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19.  

Se realizó un estudio de caso con enfoque cualitativo acerca del uso del WhatsApp en 

periodo de pandemia ocasionada por el virus COVID-19 con estudiantes de la asignatura 

Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana pertenecientes al programa 

Comunicación Social y periodismo durante el periodo 2020-2. 

Además, se introdujo la indagación acerca del uso de los dispositivos móviles como 

medio de interacción entre el profesor y los estudiantes. 

Se elaboró como instrumento una guía que los estudiantes y el docente contestaron 

después de un encuentro con la plataforma Google Meet que diera cuenta de los objetivos, las 

intencionalidades y las preguntas a elaboradas. Se implementó una entrevista semiestructurada y 

un grupo focal. 

Para el análisis de la información se recurrió a la herramienta Atlas Ti, la cual permitió 

dar cuenta de la incorporación del WhatsApp como soporte pedagógico debido a la situación 

atípica de la ausencia de clases presenciales usando como alternativa la virtualidad. 

Se encontró que el uso del WhatsApp contribuyo al desarrollo de las actividades 

académicas de la asignatura en particular por cuanto se mejoró el escenario virtual, se creó un 

espacio de interacción entre el docente y los estudiantes. El uso del WhatsApp facilitó la 

comunicación y permitió el desarrollo de la producción y posproducción de trabajos 

audiovisuales. 



Se concluye que, el uso del WhatsApp aumentó la motivación del estudiantado a 

participar por medio de la aplicación ya que la plataforma facilitaba la incorporación de 

contenidos escritos y audiovisuales (notas de voz, imágenes y videos). 

 

Palabras clave: WhatsApp, interacción, virtualidad, plataforma, móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of the research carried out was to establish the incidence of the use of 

WhatsApp application as a pedagogical tool, in the subject of audiovisual production of the 

Social Communication and Journalism career of the Surcolombiana University, in the context of 

the health emergency caused by COVID-19 

A case study with a qualitative approach on the use of WhatsApp in the period of a 

pandemic caused by the COVID-19 virus was carried out with students of the Audiovisual 

Production subject of the Surcolombiana University belonging to the Social Communication and 

journalism program during the period 2020-2. 

In addition, the inquiry about the use of mobile devices as a means of interaction between 

the teacher and the students was introduced. 

A guide was developed as an instrument that the students and the teacher answered after a 

meeting with the Google Meet virtual platform that reported the objectives, intentions and 

questions to be implemented and a semi-structured interview was implemented. 

For the analysis of the information, the Atlas Ti tool was used, which allowed us to 

account for the incorporation of WhatsApp as pedagogical support due to the atypical situation of 

the absence of face-to-face classes using virtuality as an alternative. 

It was found that the use of WhatsApp contributed to the development of the academic 

activities of the subject in particular, since the virtual scenario was improved, a space for 

interaction between the teacher and the students was created. The use of WhatsApp facilitated 

communication and allowed the development of production and post-production of audiovisual 

works. 



It is concluded that the use of WhatsApp increased the motivation of the student body to 

participate through the application since the platform facilitated the incorporation of written and 

audiovisual content (voice notes, images and videos). 

 

Keywords: WhatsApp, interaction, virtuality, platform, mobile 
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Introducción 

 

A raíz de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial, como medida de 

contingencia, diversas instituciones de educación superior se vieron obligadas a cerrar sus puertas 

de manera presencial y migrar a la virtualidad. 

En el campo de la virtualidad se desarrollaron e implementaron muchas aplicaciones que 

acudieron a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). En este marco de 

referencia, el uso de las redes informáticas y los dispositivos móviles permitió una voz de aliento 

a las necesidades de comunicación no presencial. Uno de los aplicativos de mayor auge por su 

versatilidad, fácil acceso y gratuidad en su manejo fue el WhatsApp. 

El presente proyecto de investigación pretende estudiar las incidencias que tuvo el uso de 

la aplicación WhatsApp como herramienta pedagógica en los estudiantes, para adaptarse a la 

nueva modalidad virtual durante el periodo 2020-2 en la asignatura Producción Audiovisual del 

Programa Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. Para tal efecto, 

se consideraron los lugares de residencia de los estudiantes en cuanto a conectividad, las 

herramientas utilizadas para acceder a la virtualidad, y sus experiencias durante el desarrollo de la 

asignatura. 

Se realizó un estudio de caso con enfoque cualitativo, al mostrar un acercamiento sobre la 

incidencia de WhatsApp como herramienta pedagógica a partir de técnicas como entrevista 

semiestructurada y grupo focal para el desarrollo de los objetivos.  

Los resultados de esta investigación se obtuvieron con la ayuda de la herramienta AtlasTi, 

que permitió sintetizar la información, conformado por el marco analítico y el análisis de datos.  

 



Planteamiento del Problema 

Debido a la presencia del virus COVID 19 descubierto en diciembre del año 2019 en la 

ciudad de Wuhan (China), se decretó en Colombia el confinamiento en marzo de 2020 como 

medida preventiva para evitar contagios masivos y el colapso en el sistema de salud. En marzo 

las autoridades sanitarias detectaron las primeras personas contagiadas en el país. En 

consecuencia, una de las primeras medidas preventivas fue suspender temporalmente las 

actividades académicas a nivel nacional. Lo anterior, porque las instituciones educativas no 

contaban con planes de emergencia para afrontar la emergencia sanitaria. 

La Universidad Surcolombiana, ubicada en la ciudad de Neiva (Huila), es una institución 

de educación superior financiada por el Estado. Se vio obligada a cesar temporalmente todo tipo 

de actividades académicas de manera presencial, en espera de la gestión y el diseño de un nuevo 

plan estratégico por parte de la administración y que debía soportarse en la implementación de 

actividades académicas en la virtualidad.  

Lo anterior sucedió durante el desarrollo del semestre académico 2020-1. El periodo 

académico se llevó a cabo de forma atípica debido a la implementación de la virtualidad, la 

improvisación del diseño educativo y la suspensión de las actividades académicas promovida por 

un sector de los estudiantes que exigía garantías académicas a la administración para que 

asegurara la formación de alta calidad. Además, la interrupción del semestre de manera virtual 

fue una manifestación de solidaridad con los estudiantes que no tenían acceso a internet, teléfono 

inteligente o computador para acceder a las reuniones virtuales. Las situaciones anteriormente 

descritas nos llevaron a plantear una investigación enfocada en el semestre académico 2020-2. 

Consideramos, como estudiantes,  que  se había improvisado en el diseño educativo 

implementado durante el semestre 2020-1. Era pertinente, en el contexto de la Pandemia, evaluar 

la efectividad de las herramientas digitales con fines pedagógicos. En particular, la aplicación de 



WhatsApp, porque podría contribuir a mejorar la calidad formativa y a fortalecer las prácticas 

comunicativas entre docentes y estudiantes, especialmente en el  énfasis Audiovisual del 

programa Comunicación Social y Periodismo. Se avizoraba una inmersión abrupta en el 

ecosistema digital. 

Desde el campo de la comunicación, era importante resaltar que dentro de los entornos 

digitales cambiarían las maneras de interacción entre usuarios y las herramientas aportadas por 

las tecnologías en tiempos de aislamiento social. La educación superior no fue ajena a los 

impactos provocados por la pandemia del COVID 19, sobre todo en países subdesarrollados en 

razón a sus condiciones socioeconómicas y a la profunda brecha digital. WhatsApp era una 

herramienta que se venía usando en la presencialidad, dada su efectividad en la mensajería 

instantánea. Whatsapp se convirtió en una de las aplicaciones que mayor incremento de uso tuvo 

durante el periodo de confinamiento social obligatorio. La herramienta permitía acceder con bajo 

consumo de gigas de internet. Se convirtió en la plataforma número uno de comunicación entre 

estudiantes y docentes. 

Pregunta de Investigación: 

¿Qué incidencia tuvo el uso del WhatsApp como herramienta pedagógica en la asignatura 

producción audiovisual del programa Comunicación social y periodismo de la Universidad 

Surcolombiana, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19 en el 

semestre académico 2020-2? 

 

 

 

 

 



Hipótesis: 

La aplicación de WhatsApp facilitó el proceso de aprendizaje durante el desarrollo de la 

asignatura Producción Audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Justificación 

El programa de Comunicación social y periodismo de la Universidad Surcolombiana, 

entiende la comunicación como un campo de conocimiento más allá de una disciplina, es por lo 

que este proyecto de investigación se articula a la línea de investigación “Globalización y Nuevas 

Tecnologías de la Comunicación”, aprovechando la pandemia como un acontecimiento 

importante que permitió transformar las prácticas comunicativas y los procesos de formación en 

instituciones de educación superior.  

Se llevó a cabo una búsqueda de antecedentes en donde principalmente se encontraron 

investigaciones de carácter internacional, sin embargo, durante esta búsqueda realizada por 

repositorios académicos digitales como Scielo, Redalyc, Google Scholar, etc. No se evidencio 

investigaciones a nivel nacional, ni regional. Por ende, esta investigación adquiere significado 

dado que permitió hacer un análisis a nivel local sobre la incidencia de la aplicación en un grupo 

de estudiantes de educación superior. 

Es relevante entender las variaciones sociales y de carácter comunicativo que enfrenta la 

sociedad, dado que la era digital ha venido transformando constantemente las formas de 

interacción social-comunicativas de las personas, convirtiéndolos en usuarios. La pandemia trajo 

consigo el confinamiento y transformó las formas de interrelación, lo que da importancia al hacer 

un análisis de las variaciones en el campo comunicativo  dado que la “nueva realidad” afectó 

directamente la comunicación y la educación, pues se implementó parcialmente la virtualidad; en 

este orden de ideas surge la necesidad de analizar los usos y la efectividad de la implementación 

de herramientas digitales con fines pedagógicos y educativos, sin dejar de lado la calidad 

formativa.  

Es indispensable incluir en la investigación el proceso formativo que se desarrolla desde 

la virtualidad; entender estas dinámicas ayuda a concluir las formas de comunicación que se 



presentan en los ecosistemas digitales con los usuarios y cómo estas logran alcanzar el éxito. Se 

pretende que el resultado de esta investigación pueda contribuir a futuras investigaciones que 

estén también encaminadas al uso de aplicaciones de mensajería instantánea con fines educativos, 

determinar la efectividad de transformar aplicaciones en herramientas pedagógicas.   

WhatsApp fue una de las aplicaciones que mayor incremento de uso tuvo durante el 

periodo de confinamiento obligatorio ocasionado por la pandemia de COVID-19, debido a su 

bajo uso de gigas de internet y la facilidad de uso, así como a cambios que implementó durante el 

periodo de confinamiento,  pues cabe mencionar cómo se adaptó la aplicación,  por ejemplo las 

nuevas funciones que se habilitan acorde a una necesidad específica, la rapidez y frecuencia con 

que se producen los cambios, entendiendo la variabilidad de la realidad y adaptándose 

aceleradamente a ella. 

  



Objetivos 

Objetivo General:  

Establecer la incidencia que tuvo el uso de la aplicación WhatsApp como herramienta 

pedagógica en la asignatura producción audiovisual del programa Comunicación social y 

periodismo de la Universidad Surcolombiana, en el contexto de la emergencia sanitaria 

provocada por el Covid 19.  

Objetivos Específicos: 

● Caracterizar la aplicación de WhatsApp como herramienta pedagógica usada por los 

estudiantes del curso Producción Audiovisual del programa Comunicación Social y 

Periodismo durante el periodo académico 2020-2 de la Universidad Surcolombiana en el 

marco de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. 

● Identificar cómo el uso de WhatsApp fortaleció los procesos de aprendizaje, durante el 

desarrollo del curso Producción Audiovisual del programa Comunicación Social y 

Periodismo durante el periodo académico 2020-2 de la universidad Surcolombiana en el 

marco de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19. 

● Establecer como los teléfonos móviles apoyaron la interacción entre los estudiantes y 

docentes durante el desarrollo del curso Producción Audiovisual del programa 

Comunicación Social y Periodismo durante el periodo académico 2020-2 de la 

universidad Surcolombiana en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por 

COVID-19. 

 

 

 

 



 

Antecedentes 

Debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 que azotó al mundo entero 

durante el periodo de confinamiento social, se han trasformado las maneras de comunicación en 

la educación. En este texto se podrán encontrar los referentes teóricos que han evidenciado un 

cambio al pasar de la educación presencial a la virtual con estudiantes de educación superior, 

encontrando como apoyo la aplicación WhatsApp para contrarrestar las brechas digitales. 

Desde su creación se ha  debatido si WhatsApp se trata de una red social; la aplicación  se 

asimila   a  los  usos y funciones  de las redes sociales en cuanto a la participación y distribución 

de información. Sin embargo, esta herramienta se clasifica como una aplicación de mensajería 

instantánea (Rubio y Perlado, 2015). 

En efecto, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada, logra 

adaptar las características de una comunicación oral y escrita, de forma instantánea (Celaya et al., 

2015). Definida como comunicación oral la transmisión de información de dos o más  individuos 

a través del habla y comunicación escrita como aquella que se soporta en material físico que 

perdura en el tiempo. El uso de la mensajería instantánea es una de las principales actividades del 

teléfono inteligente, caracterizada por la multimedialidad, es decir comunicación entre dos o más 

personas en tiempo real, permitiendo el intercambio de mensajes en distintos formatos, sonido, 

imágenes, animaciones, vídeo clips, etc, por medio de conexión a internet. Para esto es necesario 

instalar ciertas aplicaciones en el dispositivo (Vilches, 2019).  Asimismo, las tecnologías 

comunicativas como el WhatsApp  considerada como una herramienta  puede ser sustancial para 

conformar redes colaborativas o comunidades de afinidad que permitan buscar un interés común 

(Gee, 2004 et al., 2007, como se citó en (Márquez y Valenzuela, 2017). En otros términos, “Se 

hace referencia puntualmente a que ya es posible mencionar como una constante, que las redes 



sociales que se configuran a partir de los usos y apropiaciones de las redes socio-conectivas como 

lo son las redes sociales, refuerzan el agrupamiento de sujetos sociales que se sienten 

identificados con otros sujetos sociales con configuraciones políticas, culturales o ideológicas 

similares” (Noscué et al., 2019) 

Al mismo tiempo, WhatsApp ha trascendido y alcanzado un uso mayoritario en la 

población, dado que esta herramienta de comunicación es utilizada por sujetos de todas las 

edades y no solo  por jóvenes, contrario al caso de los SMS (Padrón, 2013). Sin lugar a dudas 

“No  es  sólo  una  nueva  forma  de  comunicación  instantánea  sino un espacio de experiencias 

compartidas, donde se inician, se mantienen y/o se rompen amistades o relaciones” (Rubio y 

Perlado, 2015, p.91). En este sentido, la aplicación se convierte en parte del proceso 

comunicativo cotidiano,  inclusive, en el ámbito pedagógico, “se abre un abanico de posibilidades 

de cara a la comunicación entre alumnos, profesores, familiares… que hasta ahora no existía” 

(Gómez del Castillo, 2017, p. 63) considerando que “la generalización en el uso de WhatsApp 

por la población es especialmente significativa entre los jóvenes, quienes utilizan esta 

herramienta como medio de comunicación habitual.” (Fuentes et al., 2017, pág. 155). Por su 

parte, Noscué, Pauloni y González (2019) afirman que: 

“Las dos opciones más usadas en WhatsApp por las y los jóvenes universitarios 

argentinos, están en las antípodas de lo tecnológico; ya que la opción que está en primer 

lugar, como lo es el envío de “mensajes escritos” es la puesta en marcha de la escritura, 

una de las formas y tecnologías más antiguas de la humanidad en función de la 

comunicación. Mientras que la segunda opción, es la acción de compartir contenidos 

multimedia, es decir, una forma de lenguaje contemporáneo y propio de la digitalidad”. 

(p.18) 



La intención de los usuarios con la aplicación se resume en su mayoría en transmitir 

información (Vilches, 2019) y adicionalmente “no se limita a la comunicación sólo a uno-a-uno o 

uno-a-muchos (...) proporcionan la conversación en grupo, además de permitir fácilmente la 

comunicación con otras personas en cualquier momento y lugar (ubicuidad y movilidad)” 

(Vilches, 2019, p. 57). En este sentido, la aplicación se convierte en una herramienta pedagógica, 

según (Suárez, 2018) 

“Estas  herramientas y  aplicaciones,  si  bien  no  son  generadoras  de conocimiento  en  

sí  mismas,  pueden  ayudar  al docente y al discente a mejorar su comunicación, de forma  

más  sencilla  y rápida, generar procesos  de enseñanza-aprendizaje  más  abiertos  y  

flexibles, implementar  el  interés  y  motivación  del  alumnado,  etc.” (p. 129). 

WhatsApp se ha posicionado como la aplicación de mensajería instantánea  predilecta, de 

tal manera que durante la pandemia influyó significativamente en la comunicación y la 

información de los usuarios. En vista de que “en el contexto de las transformaciones que en los 

últimos tiempos se han dado en el ecosistema de medios se ha venido observando que la 

plataforma de WhatsApp  (...) ocupa un lugar muy peculiar en los intercambios interpersonales 

mediatizados, ya sea de modo interindividual o grupal, con consecuencias (...) en la dieta 

informativa de la población” Valdettaro (2020, como se citó en (Raimondo, 2020), aunque no 

sólo se daba antes de la pandemia declarada por el virus COVID-19, se conoce que antes de la 

eventualidad los usuarios recibían diferentes tipo de información vía WhatsApp,  “incluso antes 

de este contexto inédito de emergencia sanitaria, parte de su dieta informativa 

(intencionadamente o no) consiste en recepcionar vía mensaje de WhatsApp alguna que otra 

información sobre el acontecer social o un suceso más o menos reciente”  

Estos escenarios de eventualidad se hacen presentes con las nuevas tecnologías,  

multimedia e internet y hacen que el aprendizaje se lleve a cabo en cualquier  escenario, ya que se 



suprimen las barreras espaciales y temporales; la información, los recursos y posibilidades 

educativas son casi ilimitadas (Coll et al., 2008; Harshe, et al., 2017 como se citó en Fuentes et 

al., 2017) debido a que aportan medios para el aprendizaje como el  dispositivo móvil, mismo  

que se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en el mundo superando a la 

prensa escrita, la televisión e Internet. Su utilización como recurso didáctico ha puesto en escena 

el paradigma educativo: mobile learning o aprendizaje móvil, en este se integra el teléfono móvil 

como herramienta educativa dentro y fuera del aula (Diaz, 2014). Sobre la enseñanza y el 

aprendizaje se enuncia que, “En Educación Superior es un medio del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con una función sociocultural, que incide en la preservación, desarrollo y promoción 

de la cultura universal y académica.” (Martínez y Díaz, 2021, pág. 735). 

Es necesario anotar que, el internet y las redes sociales facilitan el acceso de la 

información, publicar y compartir, retroalimentar y consultar otras fuentes, contribuye al 

autoaprendizaje y el trabajo en equipo, así como favorece la comunicación entre los alumnos y 

alumno-profesor, la mensajería instantánea hace que el aprendizaje sea interactivo y significativo 

desarrollándose en un ambiente más dinámico (Imbernon, 2011). Según (Fondevilla et al., 2018) 

con el objetivo de conocer el uso de la aplicación en el ámbito académico, las ventajas y 

desventajas “el 97,29% de los usuarios utiliza WhatsApp para asuntos relacionados con la 

universidad y el 96,99% pertenece  a  algún  chat  grupal  relacionado  con  sus  estudios.” (p. 

319)   

El contexto de la pandemia afectó instituciones educativas de nivel básico, medio y 

superior a nivel internacional. Anderete afirma que “escuelas y docentes utilizaron sus propias 

estrategias educativas de acuerdo a los recursos disponibles  de  sus  estudiantes  y  sus  familias,  

que  variaron  significativamente según el tipo de escuela a la que asisten” (Anderete M. , 2021, 

pág. 75). En el ámbito de educación superior se presentaron transformaciones de la cotidianidad 



debido a la pandemia del COVID-19, a lo que las universidades debieron adaptar las formas de 

prácticas comunicativas para lograr transmitir los mensajes de aprendizaje, haciendo uso de 

plataformas virtuales o sistemas de mensajería instantánea (Montenegro, 2020). Para mantener el 

intercambio entre estudiantes y profesores, la pandemia obligó a promover el uso del WhatsApp 

con énfasis en la educación superior, de allí es que se considera la importancia y necesidad de 

investigar las experiencias emergentes (Díaz y Martínez, 2021). 

Desde el área de la comunicación, el uso generalizado de WhatsApp ha convertido la 

aplicación en una herramienta para concluir un proceso de comunicación habitual (Fuentes et al., 

2017), así mismo para llevar a cabo una interacción virtual docente para romper el aislamiento 

profesional, facilitando la colaboración en situaciones de aprendizaje (Meritxell et al., 2017). El 

grupo de interacción, es una de las funciones que determinan la colectividad para gestionar el 

proceso de comunicación y por ende procesos que signifiquen participación e interdependencia 

considerados espacios socioculturales formados por contenido orientado a la continuidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje (Díaz y Martínez, 2021). “De un modo  más  amplio,  puede verse 

(...) cómo se imbrican las plataformas tecnológicas con las pedagogías disponibles y cómo las 

interacciones  en WhatsApp o Facebook favorecen y  despliegan  prácticas  de  enseñanza  que  

ya  estaban presentes  pero  que  hoy  adquieren  otras  dimensiones” (Dussel, 2020, pág. 12).  

El aislamiento social obligatorio del año 2019, “dejó al descubierto que el sistema 

educativo no estaba preparado para migrar masivamente a la virtualidad” (Cardini et al., 2020, 

pág. 6), por tanto, las estrategias utilizadas durante el periodo de educación a distancia fueron un 

ajuste realizado a las TIC por los docentes; así pues, “las Tecnologías  de  la  Información  y  las  

Comunicaciones  (TIC)  se consideran  un  complemento  de  la  educación  presencial,  pero a  

partir  de  la cuarentena  por COVID-19  se  convirtieron  en  esenciales  para  las  clases  a 

distancia” (Anderete, 2022, p. 20). A su vez fue de gran ayuda el uso de plataformas y 



herramientas tecnológicas para procesar información y comunicarse con los alumnos, 

dependiendo de los recursos tecnológicos disponibles, tales como: tablets, televisores, teléfonos 

celulares, entre otros. En este orden de ideas “en el contexto educativo y social en su conjunto, ha 

quedado demostrado que el uso y manejo de las tecnologías de comunicación como WhatsApp 

para el aprendizaje colaborativo, se tornan cada vez más indispensables y de conocimiento 

obligatorio entre las personas” (Montenegro, 2020, p. 43). En una investigación realizada en 

Argentina se plantea que WhatsApp fue clave para la construcción de la escena educativa durante 

la pandemia, agregando que se trataba de una situación precaria que se adaptó a la modalidad 

asincrónica con los recursos disponibles (Narodowski et al., 2020). 

Por lo que el contacto permanente entre los estudiantes y los docentes contribuye a la 

calidad de la comunicación educativa (Bouhnik y Deshen, 2014, como se citó en Gómez del 

Castillo, 2017). Pero este escenario se expone, teniendo en cuenta la brecha digital, dado que la 

transformación de los textos, videos y actividades en contenidos educativos depende de las 

habilidades digitales de los implicados, más allá de la limitada conectividad, los dispositivos y el 

software, es responsabilidad de los docentes establecer un vínculo provechoso con los estudiantes 

(Cardini et al., 2020). En estos escenarios de brechas digitales, las TIC deben suplir las 

necesidades para el desarrollo de la educación a distancia propuestas para sobrellevar el 

aislamiento social preventivo, de no ser así se pone  en riesgo la equidad educativa ya que para el 

estudio en casa se debe contar con un dispositivo que tenga acceso a internet,  un software 

determinado y conocimientos previos del manejo de estos equipos (Anderete M. , 2020). 

WhatsApp se convierte en la herramienta de monitoreo en los procesos de aprendizaje, ya sea 

sincrónico o asincrónico, aumentando la comunicación entre el alumnado y el profesorado 

(Monguillot et al., 2017). De igual manera, la efectividad de este paradigma educativo depende 

de la participación del docente en línea, las interacciones que se generan en el aula virtual, la 



evaluación constante del conocimiento, la enseñanza del contenido y finalmente de la plataforma 

digital del que se haga uso (Montenegro, 2020). 

La aplicación ya cuenta con más de una década en el mercado, los datos  señalan  que  las 

primeras investigaciones que toman la aplicación objeto de estudio como una posible herramienta 

educativa se fechan en 2012 (Suárez, 2018). Se tuvo en cuenta como objeto de estudio, respecto a 

los usos educativos otorgados a la aplicación a modo exploratorio y descriptivo (Albert, 2009). 

La aplicación se convirtió en una forma alternativa de obtener información y de mantener 

interacciones interpersonales desde la comunicación grupal para el aprendizaje colaborativo 

(Rubio y Perlado 2015, como se citó en Montenegro 2020). Si bien es cierto, la aplicación en el 

contexto de la pandemia trascendió de la comunicación grupal entre estudiantes con fines 

educativos, ya que estos acontecimientos llevaron al mayor uso de plataformas digitales y redes 

sociales con fines académicos (Guiñez y Mansilla, 2021). También, “Potencian las relaciones 

afectivas entre profesores y estudiantes, con un significativo componente axiológico donde no 

solo se adquieren distintos niveles de participación en el grupo, sino también de responsabilidad 

con respecto al mismo” (Díaz y Martínez, 2021, p. 2) 

El uso de la aplicación potencia la comunicación grupal, generando la participación y las 

formas de interacción de los estudiantes para acopiar  e intercambiar información hacia el 

aprendizaje colaborativo, desde acciones individuales y colectivas, desarrollando habilidades que 

potencien el aprendizaje (Lizcano-Dallos, Barbosa-Chacón y Villamizar-Escobar, 2019, cit. 

Bennett, et. al. 2012, Kozel, et.al. 2013, como se citó en Montenegro, 2020). Por tanto, la 

aplicación personaliza el aprendizaje, motivando al alumnado a mantener una actitud positiva 

hacia el uso educativo del WhatsApp y hacia el proceso de aprendizaje, promoviendo la 

participación incluso del alumnado más retraído o tímido, ampliando las posibilidades creativas 



para los estudiantes, además genera confianza en el alumnado y finalmente mejora el rendimiento 

académico (Suárez, 2018). 

Los dispositivos móviles se han convertido en una herramienta de comunicación presente 

en la cotidianidad de las personas, en el ámbito de la educación presencial como apoyo se utiliza 

por primera vez en provecho de funciones del dispositivo no tan usuales como el reproductor 

multimedia, el calendario y el navegador (Ramos et al., 2009). Pero actualmente con el auge de 

las TIC, los servicios y las posibilidades de internet, la formación online permite una enseñanza 

personalizada y un seguimiento continuo de los progresos del estudiantado, optimizando el 

proceso de aprendizaje, eliminando las barreras espacio-temporales, lo que conlleva a configurar 

espacios de comunicación e interacción entre los involucrados (profesorado-alumnado-personal 

administrativo-institución) favoreciendo la comunicación social, para la tutoría y soportes 

didácticos (Ramírez, 2012). Las aplicaciones de mensajería instantánea son medios para estar en 

contacto con los alumnos de forma inmediata, sencilla y de fácil acceso, estas no suponen el 

ingreso a plataformas y la adaptación a las mismas, sino que la enseñanza y la comunicación se 

adaptan a los involucrados en el proceso de aprendizaje (Mosquera, 2016).  Sobre los dispositivos 

móviles, “estos  inciden en la mejora del dinamismo  de  los  procesos  de  enseñanza aprendizaje 

online, pues favorecen la conectividad de alumnos y profesores en cualquier momento y en 

cualquier lugar, tanto dentro de los contextos de aprendizaje formal como en los no formales” 

(Padrón, 2013, como se citó en Cremades et al., 2016, p.117)   

Por su parte, Latona (1996) afirma que “las universidades deben tomar el enfoque de la 

formación flexible, ya que se han de adaptar a las tendencias de acceder al aprendizaje fuera del 

puesto de trabajo, proveer las necesidades de los estudiantes a tiempo parcial y responder a las 

necesidades de formación continua que constituyen desafíos para las instituciones de educación 

superior en esta sociedad de la información” (Latona, 1996, como se citó en Molina, 2012, p. 



108). Por consiguiente, es necesario la adaptación y la reinvención de los docentes y estudiantes 

respecto al uso de dispositivos móviles como una herramienta de aprendizaje, al mismo tiempo 

que se vayan incorporando en sus actividades educativas habituales, identificando los beneficios 

del apoyo de dispositivos en la enseñanza (Facer et al., 2005, como se citó en Ramos et al., 

2009). Además, se debe tener en cuenta, que estos instrumentos tecnológicos de enseñanza para 

la educación superior apoyen a la construcción del aprendizaje en comunidad. (Márquez y 

Valenzuela, 2017, p. 2)  

El aprendizaje móvil, busca acercar a los docentes con los estudiantes, “Si usamos los 

mismos canales de comunicación que ellos emplean en  su vida diaria, cabe esperar que la 

comunicación sea más frecuente, continua y fluida” (Mosquera, 2016, p. 4). Para (Jain et al., 

2016) los beneficios del uso de WhatsApp hacia el aprendizaje son: desarrollar la cooperación 

entre docentes y alumnos (...) segmentar el aprendizaje, fomentar la colaboración y facilitar la 

construcción de la información y el conocimiento (Jain et al., 2016, como se citó en Montenegro, 

2020)  

Además, el aislamiento social preventivo demostró que el acceso a la conectividad o 

dispositivos se distribuye de forma desigual tanto para docentes como estudiantes (Cardini et al., 

2020), se ha evidenciado que las condiciones de conectividad de los estudiantes han afectado el 

desarrollo del aprendizaje. Dussel (2020) reflexiona que este rasgo profundiza en las 

desigualdades ya existentes en las diferentes sociedades del mundo y no sólo en América Latina. 

Por otro lado, el uso del dispositivo significa dificultad e incomodidad para los usuarios sobre 

todo en conversaciones largas, lentitud para mantener la conversación, limitación en el uso de 

caracteres no textuales y captar el lenguaje no verbal y el contexto que termina en limitaciones 

del proceso de comunicación (Vilches, 2019). “Las propias características de la aplicación hacen 

que las conversaciones largas o  complejas  sean  incómodas  y  tediosas,  especialmente  cuando  



el  texto  hay  que  introducirlo  con  el  pequeño  teclado (...) aunque  WhatsApp  permite  

realizar  videollamadas,  enviar  notas  de  voz  u  otras  posibilidades  multimedia,  el  empleo  

mayoritario  de  la  modalidad  escrita  dificulta  captar el lenguaje no verbal y la inclusión de 

caracteres no textuales, como el lenguaje matemático” (Vilches, 2019, p. 74) . Los usuarios 

refieren la comunicación mediada por la tecnología utilizada habitualmente como fría aunque 

necesaria puesto que es más frecuente en el escenario presencial,  este se reserva para escenarios 

más personales (Rubio y Perlado, 2015).  

Para concluir, queda demostrado por los diferentes autores aquí citados, que WhatsApp es 

la aplicación más importante que se usó durante la pandemia del Covid 19, ya que esta 

herramienta enriquece el discurso con contenidos audiovisuales y logra fusionar la comunicación 

oral y escrita. Así mismo, es el número uno en conformar comunidades de forma universal sin 

importar el rango de edades de sus usuarios, también es considerada la herramienta pedagógica 

principal empleada por los estudiantes y docentes en instituciones de educación superior. No 

obstante, esta App no está catalogada como generadora de conocimiento para sus usuarios 

universitarios, aunque si sirve de puente para mejorar la comunicación puesto que genera 

procesos de enseñanza y aprendizaje de forma sencilla, ayudando a suprimir las barreras espacio-

temporales entre docente y alumno. En efecto, WhatsApp es la aplicación de mensajería 

instantánea que más bajo consumo de datos utiliza, es por esto que facilita el acceso a estudiantes 

que están ubicados geográficamente en zonas rurales. Finalmente, el sistema educativo mundial 

no estaba preparado para afrontar una emergencia sanitaria de esta magnitud y se constató que 

migrar de la educación presencial a la virtual generó que tanto los docentes como el alumnado 

recurrieran al mayor uso de redes sociales y plataformas digitales, ya que no existía un plan de 

respaldo institucional para afrontar una calamidad mundial, siendo WhatsApp la preferida por la 

comunidad universitaria para mantener una comunicación con base en la educación. 



Marco Normativo 

“El miedo, la preocupación y el estrés son respuestas normales en momentos en los que 

nos enfrentamos a la incertidumbre, a situaciones de cambios o crisis. Así que es normal y 

comprensible que la gente experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia COVID-

19” (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2020). 

El Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en Colombia, 

provocada por el virus Covid 19, el 12 de marzo de 2020 mediante la Resolución 385. En 

consecuencia, se ordenó el confinamiento obligatorio en todo el territorio nacional como medida 

preventiva para evitar contagios masivos. A través del comunicado número 001 del 16 de marzo 

de 2020 el consejo académico (Consejo Académico, 2020) de la Universidad Surcolombiana 

suspendió las actividades académicas presenciales en las sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La 

Plata hasta nuevo aviso. Un total de 11971 estudiantes suspendieron sus actividades académicas 

en siete facultades. En menos de 24 horas, el Consejo Académico emitió un nuevo comunicado 

que complementaba el pronunciamiento del día 16 de marzo. Estaba dirigido a toda la comunidad 

académica y exigía, a los docentes en particular, concentrarse en la planificación de las 

actividades virtuales, a través de reuniones de comités de currículo. No obstante que la máxima 

instancia de los asuntos académicos de la Universidad Surcolombiana no indicaba criterios o 

pautas para la planificación, recomendaba las plataformas que deberían incorporarse durante el 

nuevo reto formativo. De las herramientas hacían parte: Sakai, Google Classroom, Edmodo, 

Schoology, Anymeeting, Zoom, Skype, Hangouts, entre otras. Además de la creación de grupos 

de estudios colaborativos a través de Facebook y WhatsApp. No obstante, la Universidad ya 

contaba con Sakai, un campus virtual que garantizaba un sitio web para cada asignatura. Permitía 

alojar el microdiseño de cada materia, facilitaba al docente fijar la programación de los 

contenidos por unidades temáticas, incluida la bibliografía. De igual manera, Sakai posibilitaba al 



docente publicar las tareas para los estudiantes y que posteriormente, por el mismo medio, serian 

evaluadas. Sin embargo, esta herramienta tecnológica funcionaba con deficiencias debido a 

inconsistencias como: inestabilidad de la red, intermitencia y fallos en los inicios de sesión.  

En respuesta al comunicado emitido por el Consejo Académico, la Junta directiva del 

Consejo Superior Estudiantil exigió la suspensión de los procesos académicos y formativos 

argumentando que no había garantías para continuar el proceso académico a través de la 

virtualidad (Consejo Académico, 2020). A través de este comunicado, la representación 

estudiantil consideró que la mayoría de los estudiantes no contaba con acceso a internet en sus 

domicilios. El comunicado además, advertía que la brecha digital no facilitaba el uso de 

herramientas tecnológicas adecuadas para el desarrollo de las clases virtuales. Finalmente, el 

documento dirigido a los consejos Académico y Superior y Rectoría exponía que profesores y 

estudiantes carecían de capacitación en el manejo de tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Sumado lo anterior a la limitada infraestructura en plataformas digitales 

ofrecidas por la Universidad Surcolombiana.  

En consecuencia, el Consejo Académico divulgó un plan de capacitación dirigido a 

docentes y estudiantes sobre el manejo de plataformas digitales. El comunicado del 13 de abril, 

suscrito por el rector encargado (Consejo Académico, 2020), indicaba que la Fundación del Área 

Andina sería la institución designada para desarrollar los talleres de capacitación que se 

extenderían entre el 14 y 17 de abril. De los contenidos hacían parte, entre otras, las siguientes 

temáticas: metodologías TIC, contenidos digitales, entornos virtuales de aprendizaje en 

plataformas digitales, tecnología en servicio de la educación, manejo de plataformas virtuales 

(incluido Sakai) y evaluación del aprendizaje en entornos digitales. Una vez terminado el proceso 

de capacitación, los docentes debían organizar sus clases con el acompañamiento de los 

monitores designados por la Universidad. 



La Universidad Surcolombiana a través del Consejo Académico, se ocupó de realizar una 

evaluación sobre los impactos de las jornadas de capacitación entre los docentes. Para entonces la 

institución había designado nuevo rector encargado. Además, el rector encargado actuaba como 

presidente del Consejo Académico. Ante esta instancia académica, las siete facultades que 

integran la universidad habían dirigido propuestas con relación a lineamientos que facilitaran 

retomar los procesos académicos. En efecto, el proceso de acompañamiento formativo para 

docentes y estudiantes se reinició el 27 de abril  y  se prolongó  hasta el 11 de mayo. Si fuera 

necesario diseñar un plan especial de acompañamiento, la Fundación Universitaria del Área 

Andina se ocuparía de brindar  acompañar a los docentes que tuvieran necesidad de asesorar a 

estudiantes con débiles o nulas posibilidades de conectividad. Entretanto, a los estudiantes que no 

pudieran conectarse no se les llamaría a lista ni tendrían que presentar evaluaciones. El mismo 

documento originado en el Consejo Académico establecía un plazo de dos semanas para que a 

través de los respectivos comités de currículo los profesores establecieran los ajustes pertinentes 

en los microdiseños de las asignaturas que estarían mediadas por las herramientas tecnológicas. 

En un nuevo comunicado suscrito por el (Consejo Académico, 2020) se ampliaba el plazo hasta 

el día 15 de mayo para despejar dudas con relación a las temáticas abordadas con los estudiantes 

y revisar fechas de modificación del calendario académico 2020-1 con el fin de cumplir con las 

expectativas pedagógicas y administrativas. 

Luego de recibir  las propuestas de cada programa de la Universidad y de generar 

espacios de discusión académica con los docentes, el Consejo Académico modificó el acuerdo 

número 093 del año 2019 (Salud, 2019) en el que se establecía el calendario de actividades 

académico-administrativas y que fue previsto para el primer periodo académico de 2020. Vale la 

pena mencionar que del semestre programado, sólo se había logrado trabajar hasta la quinta 

semana de clases (del 2 de marzo al 4 de abril). Luego de analizar las distintas propuestas de 



modificación del calendario académico presentadas por los comités de currículo de las facultades 

y que incluían la posibilidad de continuar los procesos académicos mediados por herramientas de 

tecnología y de la información, el 14 de mayo de 2020, a través del acta 026 (Consejo 

Académico, 2020) se acordó un nuevo calendario que estableció el periodo comprendido entre el 

1 de junio y el 1 de septiembre del año en mención, con el fin de garantizar las labores durante las 

11 semanas restantes del semestre 2020-1.  

Entre tanto, la facultad de Ciencias Sociales y Humanas,  se propuso buscar estrategias 

que le permitiera acompañar a sus estudiantes ante la crisis generada por la pandemia. Esta 

instancia académica recomendó a cada uno de sus programas mantener la conexión virtual con 

sus estudiantes y al mismo tiempo realizar un diagnóstico que permitiera identificar las 

situaciones particulares de los mismos. En el caso particular del programa de Comunicación 

Social y Periodismo, el equipo docente presentó una propuesta pedagógica para las sedes de 

Neiva y Pitalito. El profesorado se propuso atraer a los estudiantes que se manifestaran 

dispuestos a restablecer la comunicación con sus docentes y expusieran sus condiciones 

tecnológicas para la conectividad. La propuesta pedagógica solidaria incluía, en primera 

instancia, un cronograma de actividades que incluía profesores de tiempo completo, ocasionales y 

catedráticos. Contaba además con siete ejes temáticos de reflexión que incluían preguntas 

orientadoras que buscaban en cada estudiante una introspección sobre su vida personal, 

académica, profesional y como sujetos políticos. Así mismo, la convocatoria planteaba 

estrategias pedagógicas tales como: Tertulias, cine foros, lecturas colectivas, foros virtuales, radio 

foros, interacciones dialógicas, entre otras. Por último, se hacía referencia a plataformas como  

Meet, Zoom, Skype y WhatsApp, con el fin de garantizar los encuentros virtuales entre 

profesores y estudiantes. El cronograma de actividades incluía encuentros sobre consejerías 



virtuales (individuales y colectivas) y finalmente, debates sobre producción de contenidos con 

relación a temas incluidos en los microdiseños iniciales.   

Al mismo tiempo, el Programa de Comunicación Social y Periodismo diseñó y aplicó una 

encuesta (Programa Comunicación Social, 2020) que permitió conocer las condiciones 

académicas de los estudiantes, y proponer estrategias que propiciarán retomar las actividades 

académicas del semestre 2020-1. La encuesta fue enviada a los 195 estudiantes matriculados en la 

sede de Neiva. De ese universo, respondieron la consulta 122 estudiantes.  De acuerdo con las 

respuestas aportadas, la consulta evidenció que la mayoría de los interrogados tenía acceso 

limitado a herramientas tecnológicas, lo cual ponía en riesgo la estrategia pedagógica en 

modalidad virtual. En cuanto a conectividad, a pesar de que la mayoría de los estudiantes contaba 

con acceso a internet, la calidad del servicio no era la mejor. Un porcentaje  importante de 

estudiantes (25.41%) carecía de posibilidades de conexión vía internet porque vivía en zonas 

rurales distantes de Neiva. En cuanto a la disponibilidad de los estudiantes para comparecer a las 

clases virtuales, en los mismos horarios definidos antes de la pandemia, la consulta reflejaba una 

nueva crisis debido a que la mayoría dudaba con relación a las posibilidades de conectividad. 

Con relación a las posibilidades de uso de plataformas los estudiantes manifestaron preferencias 

por Classroom y Google Meet. Finalmente, el dato más preocupante en la consulta indicaba que 

la mayoría de los estudiantes se negaba a continuar el semestre académico de manera virtual, en 

tanto que una minoría se mostraba de acuerdo en continuar las clases de manera remota. El 

67,21% estuvo de acuerdo en suspender el semestre académico, mientras el 32,79% optó por 

continuar las clases de manera remota.   

A pesar de la negativa expresada por la mayoría de los estudiantes, en cuanto a retomar 

las clases de manera remota, los profesores convocaron la voluntad del estudiantado con el fin de 

reanudar las actividades a partir del 1 de junio de 2020. El semestre en esas condiciones se 



extendería hasta el 1 de septiembre del mismo año. Entre tanto, mientras iniciaba el nuevo 

periodo académico se destinaría un tiempo que garantizara el registro de notas finales y atender 

posibles reclamaciones por parte del estudiantado. Además,  la agenda docente intersemestral 

asignaba tiempo para la evaluación de los procesos y los ajustes de los microdiseños de las 

asignaturas. Los estudiantes se ocuparían  de tramitar sus nuevas matrículas y de adicionar o 

cancelar asignaturas. Las acciones anteriores se cumplirían entre los meses de septiembre y 

octubre. 

Con las experiencias pedagógicas acumuladas y luego de un periodo intersemestral de 

análisis sobre el desarrollo de los cursos de manera remota, el 9 de noviembre la Universidad 

Surcolombiana  retomó actividades con relación al semestre 2020-2. La programación se 

extendería hasta el 26 de marzo del año 2021. De este periodo académico hacía parte la 

asignatura de Producción Audiovisual. En total se matricularon 14 estudiantes. Algunos 

prefirieron asistir de manera presencial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que 

evitaría los contagios por COVID-19. La Universidad había tomado la decisión de continuar en 

alternancia siempre y cuando hubiera garantías de no contagios y los profesores interesados 

tramitaran los permisos respectivos para el ingreso de los estudiantes en los laboratorios.  

No obstante, el cumplimiento de exigentes protocolos sanitarios garantizaba continuar con 

las clases presenciales haciendo uso de laboratorios, un número importante de estudiantes que 

había matriculado la asignatura de Producción Audiovisual advirtió problemas de conectividad. 

En efecto, los procesos académicos no funcionaban por culpa de la inestabilidad del internet 

durante el uso de las plataformas Classroom, Meet y Gmail. En consecuencia, algunos 

estudiantes se atrasaron en el desarrollo del taller sobre Producción Audiovisual, debido a que se 

les dificultaba asistir regularmente a las clases virtuales y alojar los trabajos en la plataforma. 

Frente a esta problemática y como una estrategia consensuada entre el profesor y los estudiantes 



se optó por incorporar la aplicación WhatsApp como herramienta pedagógica que facilitaría la 

interacción de los estudiantes excluidos por culpa de la brecha digital.  El grupo fue creado el 30 

noviembre de 2020, tres semanas después de iniciado el semestre, y estaría administrado por el 

docente encargado. La estrategia pedagógica garantizaría cierta conectividad entre el profesor y 

los estudiantes durante el desarrollo de las actividades programadas en el microdiseño. Entre las 

características de la aplicación se contaba con: bajo consumo de megas durante las conexiones, la 

integración de un número importante de estudiantes en tiempo real y la incorporación de textos 

escritos o audiovisuales con restricción a no más de 16 Megabytes. Lo anterior incidió 

positivamente en el desarrollo de las actividades programadas en la asignatura por cuanto 

permitió la interacción entre los sujetos del proceso académico antes, durante y después del taller. 

Con el fin de identificar el uso y la incidencia de la aplicación de WhatsApp en los 

estudiantes matriculados en el taller de Producción Audiovisual, el presente trabajo refiere la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué incidencia tuvo el uso del WhatsApp como herramienta pedagógica en la asignatura 

producción audiovisual  del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 

Surcolombiana, en el contexto de la emergencia sanitaria provocada por el Covid 19 en el 

semestre académico 2020-2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco Teórico 

Para los efectos de la presente investigación, consideraremos como herramienta 

pedagógica aquel recurso, especialmente tecnológico, que contribuye en la intermediación del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Durante la crisis sanitaria generada por el virus COVID – 19, en marzo de 2020, los 

teléfonos móviles constituyeron el principal apoyo para la interacción entre profesores y 

estudiantes, sorprendidos por la imposición del distanciamiento físico como garantía de 

sobrevivencia.  La herramienta pedagógica medió como el artefacto omnipresente (Mendoza, 

2014)  más usado por los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 

Surcolombiana, según la encuesta de condiciones académicas que realizó el programa a 

comienzos del año 2020. Por tal motivo se incorporó el celular al ejercicio académico con el fin 

de integrarlo al proceso pedagógico. La estrategia tenía en cuenta el uso del celular de manera 

consciente y racional. La idea que hacía frente al distanciamiento físico impuesto por la 

pandemia, buscaba que el estudiantado venciera la apatía  demostrando así que las nuevas 

tecnologías no solo servían para entretenerse, sino también como fuente de construcción del 

conocimiento (Dillon, 2011). 

Por otro lado, el concepto Movil Learding o aprendizaje móvil ha estado presente durante 

el proceso de enseñanza, puesto que se caracteriza por su ubicuidad ya que se puede aprender en 

cualquier momento y lugar (Brazuleo y Gallego, 2012). De acuerdo con lo que plantea Brown, 

debe tenerse en cuenta la comunicación y el acceso a la información (Brown, 2005). El celular 

como herramienta pedagógica permite que estas dos recomendaciones faciliten la formación de 

redes sociales que, en consecuencia,  generan posibilidades infinitas de interacción entre los 

mismos estudiantes, y a su vez entre docentes y estudiantes. Por consiguiente, esta condición 



permite al estudiante sentirse parte importante de una comunidad académica virtual (Sharples et 

al., 2009), facilitando así el aprendizaje colaborativo. De acuerdo con (Galindo et al., 2012), el 

aprendizaje colaborativo es el tipo de enseñanza que hace parte del modelo constructivista; por lo 

tanto, los docentes pueden trabajar en grupos que permiten  colaborar y cooperar, facilitando 

estrategias de interacción, comunicación e intercambio de ideas entre los participantes. Debe 

tenerse en cuenta la retroalimentación durante el proceso, en aras de promover  actividades 

cognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El teléfono móvil, además de herramienta 

pedagógica, potencializa el tecnofacto (Mosquera, 2013) en los distintos procesos de formación.  

En efecto, el uso de recursos tecnológicos se constituye en un apoyo fundamental para 

que los  autistas tecnológicos (Mendoza, 2014), continúen de manera más activa en el proceso de 

aprendizaje virtual  por medio del celular, sin sustituir los medios tradicionales de enseñanza. 

(Herrera et al., 2008). 

Actualmente con el auge de las TIC las posibilidades de internet y la formación 

académica online permiten una enseñanza personalizada y un seguimiento continuo a los 

progresos del estudiantado, además de optimizar el proceso de aprendizaje, eliminando así las 

barreras espacio-temporales. Lo dicho anteriormente, conlleva a la configuración de espacios de 

comunicación e interacción entre los involucrados, es decir, profesorado-alumnado favoreciendo 

la comunicación social para la tutoría y soportes didácticos (Ramirez, 2012).  

Las aplicaciones de mensajería instantánea son medios que permiten el contacto del 

profesor y sus estudiantes de forma inmediata y con fácil acceso. El aprendizaje móvil no 

requiere el ingreso a plataformas web, ni la adaptación a las mismas. Por el contrario, la 

enseñanza y la comunicación de la aplicación se adapta a los involucrados en el proceso de 

aprendizaje (Mosquera, 2016). En efecto, Padrón (2013) expone que: “Sin ninguna duda los 

dispositivos móviles inciden en la mejora del dinamismo  de  los  procesos  de  enseñanza 



aprendizaje online, pues favorecen la conectividad de alumnos y profesores en cualquier 

momento y en cualquier lugar, tanto dentro de los contextos de aprendizaje formal como en los 

no formales” (Padrón, 2013, como se citó en (Crenades et al., 2016, pág. 117). 

Por consiguiente, el aprendizaje móvil surge del interés por explorar de qué manera los 

recursos tecnológicos portátiles puede complementar y apoyar los procesos educativos. Sin 

embargo, son muchos los desafíos que deben enfrentar los sujetos participantes en el proceso. 

Uno de los principales desafíos en este tipo de relaciones intersubjetivas es de carácter 

tecnológico. La multiplicidad de recursos portátiles existentes, sumada a la rapidez con que estos 

recursos se van renovando y transitando (dejando obsoletos en poco tiempo los equipos que 

aparecen en el mercado), dificulta el desarrollo teórico y metodológico para su implementación 

en el ámbito educativo (Kukulska, 2009; Traxler, 2009). 

De igual forma, otros desafíos importantes a los que se enfrentan los interesados en el 

aprendizaje móvil son de corte pedagógico. Al respecto, (Sharples M. , 2005)advierte acerca de 

las estructuras y métodos en los que se basa la enseñanza tradicional: dimensiones espaciales y 

temporales fijas (salón de clases, horas de clase), recursos didácticos comunes, el docente como 

epicentro del proceso educativo, el estudiante en su rol de receptor pasivo de la información que 

le proporciona el docente; sumado a un férreo control de los recursos tecnológicos que pueden 

utilizarse dentro de los límites espacio-temporales dispuestos. Todas estas características distan 

mucho del contexto en el que se pueden desarrollar las actividades educativas apoyadas con 

recursos tecnológicos portátiles, entre ellos los smartphones. 

En conclusión, el aprendizaje móvil no se debe reducir sólo a la entrega de contenidos a 

través de pequeñas pantallas. Por el contrario, se debe reconsiderar y repensar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro de una sociedad en la que los estudiantes se encuentran en 

constante movimiento, surgiendo múltiples contextos idóneos para enseñar y aprender (Walker, 



2007), es por ello, que el aprendizaje móvil, busca dar un acercamiento entre docentes  y 

estudiantes. 

“Si usamos los mismos canales de comunicación  que ellos emplean en  su vida diaria, 

cabe esperar que la comunicación sea más frecuente, continua y fluida” (Mosquera, 2016, p. 4).  

En cuanto a WhatsApp como herramienta pedagógica, se constituye en la aplicación de 

mensajería instantánea más utilizada, porque logra adaptar las características de una 

comunicación oral y escrita, de forma instantánea (Celaya,et al., 2015). Según Calero (2014): 

“Etimológicamente, la palabra WhatsApp viene de un juego de palabras en inglés: '' what 's up ” 

que es una frase coloquial que significa “¿qué pasa?'', mientras que app, es la abreviatura que se 

usa para referir las aplicaciones (p. 90). De esta manera, WhatsApp “Es considerada la 

herramienta comunicativa más importante (p. 62) y está revolucionando la comunicación entre 

individuos o grupos de personas” (Gómez del Castillo, 2017, p. 62). 

WhatsApp fue creada en el año 2009 por Jan Koum para dispositivos BlackBerry e 

IPhone.  La intención de Koum en la creación de esta aplicación consistía en simular un chat de 

conversación a través de la publicación de estados, utilizando para ello la información de la 

libreta de contactos del teléfono, evitando así la creación de usuarios y contraseñas. Por otro lado, 

esta aplicación se considera una evolución de la comunicación escrita, puesto que ofrece la 

posibilidad de enriquecer el discurso con contenidos audiovisuales e icónicos (Cremades, et al., 

2016). Dicha herramienta es gratuita y su funcionamiento se limita a teléfonos inteligentes, pues 

requiere para su uso la conexión a internet, permitiendo el intercambio de mensajes, imágenes, 

audios, vídeos, documentos, ubicación en tiempo real, gifs, contactos, al tiempo que se puede 

realizar llamadas y videollamadas, porque integra los contactos telefónicos de forma automática a 

la aplicación.  



Asimismo, esta herramienta ha trascendido y alcanzado un uso mayoritario en la 

población, dado que esta app comunicacional es utilizada por sujetos de todas las edades y no 

solo  por jóvenes, contrario al caso de los SMS (Padrón, 2013). Además, “no es sólo una  nueva  

forma  de  comunicación  instantánea  sino un espacio de experiencias compartidas, donde se 

inician, se mantienen y/o se rompen amistades o relaciones” (Rubio y Perlado, 2015, p.91). Lo 

que convierte la aplicación en parte del proceso comunicativo cotidiano, incluido las relaciones 

pedagógicas, porque, “se abre un abanico de posibilidades de cara a la comunicación entre 

alumnos, profesores, familiares…que hasta ahora no existía” (Gómez del Castillo, 2017, p. 63). 

Por ende, la intención de los usuarios con la aplicación se resume en su mayoría en transmitir 

información (Vilches, 2019) y adicionalmente “no se limita a la comunicación sólo a uno-a-uno o 

uno-a-muchos (…) proporciona la conversación en grupo, además de permitir fácilmente la 

comunicación con otras personas en cualquier momento y lugar (ubicuidad y movilidad)” 

(Vilches, 2019, p. 57). Lo que convierte la aplicación en una herramienta pedagógica, según 

Suárez (2018) “Estas herramientas y aplicaciones,  si  bien  no  son  generadoras  de 

conocimiento  en  sí  mismas,  pueden ayudar al docente y discente a mejorar la comunicación, de 

forma más sencilla y rápida, generar procesos  de enseñanza-aprendizaje más abiertos y  

flexibles, implementar  el  interés  y  motivación  del  alumnado,  etc.” (p. 129). 

El dispositivo móvil como herramienta pedagógica de aprendizaje, se ha convertido en el 

medio de comunicación más extendido en el mundo superando a la prensa escrita, la televisión e 

Internet. Su utilización como recurso didáctico ha puesto en escena el paradigma educativo: 

mobile learning o aprendizaje móvil. En el aprendizaje móvil se integra el teléfono como 

herramienta pedagógica dentro y fuera del aula (Díaz, 2014) “En Educación Superior es un medio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, con una función sociocultural, que incide en la 



preservación, desarrollo y promoción de la cultura universal y académica.” (Díaz y Martínez, 

2021, p. 735). 

Finalmente, el internet y las redes sociales como WhatsApp facilitan el acceso a la 

información, publicar y compartir, retroalimentar y consultar otras fuentes, contribuye al 

autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Del mismo modo, favorece la comunicación entre los 

alumnos y alumno-profesor, la mensajería instantánea hace que el aprendizaje sea interactivo y 

significativo desarrollándose en un ambiente más dinámico (Imbernón, Silva & Guzmán, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Metodológico 

 

Para el desarrollo y resolución del problema de investigación y la pregunta central  de 

nuestro proyecto, la metodología escogida y más apropiada para el avance y cumplimiento de los 

objetivos propuestos es la metodología de estudio de caso con un enfoque cualitativo. Según 

autores como (Yin, 1994),  (López, 2013) y (Monge, 2010) el estudio de caso es catalogado como 

un método de investigación empírico que estudia un tema de interés social, por la cual se basa en 

diversas fuentes de evidencias con datos que deben coincidir en un estilo de triangulación, 

beneficiando el desarrollo de proposiciones teóricas que guían la recolección y el análisis de 

datos obtenidos.  

Con respecto a lo anterior, esta investigación se plantea con un enfoque cualitativo ya que 

pretende dar respuesta a la pregunta de investigación centrada en la indagación de los hechos para 

dar datos no numéricos que permitan describir e interpretar la información basada en la teoría 

propuesta. Por tanto, el tipo de caso del cual se hará uso en la investigación es del tipo uno según 

(Ying, 2009), puesto que al ser solo un tema, su unidad de análisis también es única, por lo cual 

su uso se fundamenta en la medida que este permita confirmar, modificar, cambiar o ampliar el 

conocimiento sobre el objeto de estudio como es el tipo de caso intrínseco que genera interés 

(Stake, 2005).  Por consiguiente, ya que está investigación cuenta con diversas fuentes y 

diferentes técnicas de recolección de información el método más apropiado para concluir 

resultados es el estudio de caso.  

Como se mencionó anteriormente para que los estudiantes matriculados no se atrasaran en 

el desarrollo del taller de la asignatura Producción Audiovisual por la inestabilidad de la red de 

internet de sus hogares en las plataformas Classroom, Meet y Gmail. Frente a esta problemática y 

como una estrategia consensuada entre el profesor y los estudiantes se optó por incorporar la 



aplicación WhatsApp como herramienta pedagógica que facilitaría la interacción de los 

estudiantes excluidos por culpa de la brecha digital.  La estrategia pedagógica garantizaría cierta 

conectividad entre el profesor y los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 

programadas en el microdiseño.  

Con el fin de cumplir el primer objetivo específico  (Caracterizar la aplicación de 

WhatsApp como herramienta pedagógica usada por los estudiantes del curso Producción 

Audiovisual del programa Comunicación Social y Periodismo durante el periodo académico 

2020-2 de la Universidad Surcolombiana en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por 

COVID-19) y el tercer objetivo (Establecer como los teléfonos móviles apoyaron la interacción 

entre los estudiantes y docentes durante el desarrollo del curso Producción Audiovisual del 

programa Comunicación Social y Periodismo durante el periodo académico 2020-2 de la 

universidad Surcolombiana en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19), 

esta investigación empleará la técnica de entrevista semiestructurada con el fin de obtener los 

datos necesarios. Esta técnica de investigación se caracteriza por su flexibilidad al momento de 

diseñar y aplicar las preguntas al entrevistado, por tanto, para la recolección de la información la 

entrevista semiestructurada será aplicada solamente docente de la asignatura. Con el fin de 

garantizar la comparecencia del entrevistado y para la grabación de la entrevista se utilizará la 

plataforma de Google-Meet.  

Además, la parte cualitativa de este trabajo de investigación se fortalecerá a partir de la 

metodología estudio de caso que incluye el grupo focal, con estudiantes del curso Producción 

Audiovisual. Por consiguiente, para dar cumplimiento al segundo objetivo (Identificar cómo el 

uso de WhatsApp fortaleció los procesos de aprendizaje, durante el desarrollo del curso 

Producción Audiovisual del programa Comunicación Social y Periodismo durante el periodo 

académico 2020-2 de la universidad Surcolombiana en el marco de la emergencia sanitaria 



ocasionada por COVID-19) y tercer objetivo (Establecer como los teléfonos móviles apoyaron la 

interacción entre los estudiantes y docentes durante el desarrollo del curso Producción 

Audiovisual del programa Comunicación Social y Periodismo durante el periodo académico 

2020-2 de la universidad Surcolombiana en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por 

COVID-19) de la investigación, se consideró que la técnica más adecuada es la de grupo focal 

puesto que, es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los estudiantes, 

provocando auto explicaciones para poder así obtener los datos cualitativos (Hamui y Varela, 

2013). Con el fin de cumplir con esta técnica inicialmente se realizó una invitación abierta a los 

14 estudiantes matriculados a la asignatura para que se integrarán mediante dirección electrónica 

del Google Meet con el propósito de garantizar la participación. No obstante, sólo ocho 

estudiantes decidieron participar en el grupo focal. Lo que fue satisfactorio para la investigación, 

puesto que el tamaño de la muestra es significativo para poder seguir con el desarrollo de la 

técnica de recolección de información. En primera instancia se les pidió un permiso para poder 

grabar la sesión con el objetivo de tener material probatorio para la recolección de información. 

En segunda instancia se explicó la pregunta de investigación y la justificación. Posteriormente se 

habló sobre el segundo objetivo específico (Identificar como el uso de WhatsApp fortaleció los 

procesos de aprendizaje, durante el desarrollo del curso) y el tercer objetivo (Establecer cómo el 

teléfono móvil apoyó la interacción entre los estudiantes y el docente). Luego de la presentación 

se realizó una pregunta inicial con el fin de que cada uno  de los estudiantes expresaran su 

experiencia y percepción personal sobre el uso de WhatsApp durante el desarrollo de la 

asignatura. 

Para ello, como instrumento se elaboró una guía donde se establecieron los objetivos del 

estudio, selección de participantes, selección del moderador, preparación de las preguntas, 

selección del lugar, día y hora de la reunión y el diseño de la lógica y orden del día de la reunión. 



Como primera instancia, se elaboró una carta de invitación que fue compartida con los 

estudiantes por medio del correo electrónico. El encuentro se dio por medio de la plataforma 

Google Meet y la reunión fue grabada con plena autorización de los asistentes. Para la segunda 

instancia, la moderadora encargada explicó a los participantes el objetivo de la reunión y para qué 

fin se utilizarían las respuestas obtenidas, se aplicaron las preguntas y finalmente, se dieron las 

conclusiones y agradecimientos a los asistentes. 

Posteriormente, los datos recolectados de la entrevista y el grupo focal fueron 

organizados, analizados e interpretados en formato digital por el software AtlasTi; esta es una 

herramienta de uso tecnológico y técnico con el objetivo de apoyar las investigaciones 

cualitativas, optimizando los tiempos en la investigación y aprovechando al máximo la 

información, los elementos de análisis y el trabajo en equipo. No sin antes mencionar, que para la 

codificación de los resultados, las investigadoras tomaron un curso de manejo básico de AtlasTi. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se crearon doce códigos con las citas tanto de la 

entrevista al docente como del grupo focal. Se tejieron las redes en cuanto similitud de respuestas 

teniendo en cuenta los objetivos y se crearon las cuatro categorías para la investigación: Uso, 

WhatsApp, Pandemia y Herramienta Pedagógica. 

A continuación se presentarán los resultados de la investigación, no sin antes mencionar 

que para proteger la identidad de los estudiantes se les llamará como “Estudiantes 1,2,3,4,5,6,7,8”  

y al entrevistado como “Docente”. Los estudiantes enumerados y ya  mencionados, son los que se 

consideran tienen una respuestas más significativa para aportar a la investigación.  



Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos a través del uso de Atlas TI como herramienta tecnológica y 

técnica en función del análisis e interpretación de los datos logrados, permitieron establecer cómo 

los estudiantes que asistieron al desarrollo de la asignatura Producción Audiovisual encontraron 

en la incorporación de WhatsApp un soporte pedagógico que dinamizó el proceso académico. Lo 

anterior, se logró aplicando la entrevista semiestructurada y grupo focal como instrumentos, que 

permitieron abordar el acompañamiento, la comunicación y la participación en las categorías 

Uso, WhatsApp, Pandemia y Herramienta Pedagógica como factores de codificación. 

Como primer objetivo se propuso para caracterizar la aplicación de WhatsApp como 

herramienta pedagógica usada por los estudiantes del curso Producción Audiovisual. Con el fin 

de lograr el objetivo planeado se diseñó y realizó la entrevista semiestructurada al docente 

encargado de la asignatura, la cual se analizó por medio del software Atlas Ti, en donde se 

obtuvo que la aplicación de WhatsApp contribuyó al desarrollo de las actividades académicas de 

la asignatura en particular por cuanto su uso mejoró las relaciones en el escenario virtual. Se creó 

un espacio de comunicación e interacción entre los estudiantes y el profesor en los momentos 

clave de los desarrollos temáticos, sobre todo en la asignación de actividades, consultas y entrega 

de trabajos. Las características del taller exigían, entre otros aspectos, actividades prácticas en 

terreno y trabajo en equipo. Lo anterior, demandaba acompañamiento permanente por parte del 

profesor y apoyo de los demás estudiantes. Por tal motivo, la herramienta de WhatsApp facilitó la 

comunicación en momentos clave de la producción y la postproducción de los trabajos 

audiovisuales. 

Es importante destacar que, la participación de los estudiantes en la asignatura de 

Producción Audiovisual se fortaleció mediante el manejo del grupo de WhatsApp puesto que se 

evidenció que en las clases virtuales presentaban cierta apatía en intervenir, por tanto, se logró 



consolidar una mayor participación por parte de los estudiantes dado que las voces que no se 

escuchaban en clases virtuales, se empezaron hacer visibles por el grupo de WhatsApp 

permitiendo encontrarse, hablar, proponer y abordar los temas de la asignatura. Cabe resaltar que, 

dentro de la información que fluyó por la aplicación se encontró el tema de las asesorías que 

ofrece el docente a sus estudiantes, donde se programaban las reuniones de asistencia sin poner 

ningún horario y todo a conveniencia y disponibilidad de los estudiantes. 

Por otro lado, en el segundo objetivo se estableció identificar cómo el uso de WhatsApp 

fortaleció los procesos de aprendizaje, durante el desarrollo del curso. Por lo que, para cumplir 

con este objetivo se diseñó cómo instrumento un grupo focal con los estudiantes de la asignatura, 

lo que permitió obtener la siguiente información. 

Para la estudiante 1 el WhatsApp se volvió una herramienta de comunicación importante, 

debido a que, le permitía adelantar la temática cuando se le dificultaba ingresar a la clase virtual.  

Además, expone que posibilitaba la comunicación e interacción con los compañeros y el 

profesor. Igualmente, el manejo de WhatsApp favoreció resolver dificultades tecnológicas, dado 

que como lo plantea la estudiante 2 hubo ocasiones en las cuales se dificultaba la conexión, por lo 

que, tenía que recurrir al empleo del WhatsApp para adelantar la temática trabajada. 

Por consiguiente, se observó que hubo apoyo entre los estudiantes para aclarar dudas entre 

ellos, así como también, revisar los temas visto en clases virtuales para los que no se podían 

conectar a verlas, además de compartir los trabajos en ese momento como los guiones 

argumentales, guiones documentales y la grabación del documental. Igualmente, se compartían 

preguntas sobre el tema y la clase para fortalecer las competencias, dado que el WhatsApp era un 

puente inmediato para resolver cualquier inquietud tanto con los compañeros como con el 

docente. 



Por otro lado, hablar de manera informal por el grupo de WhatsApp con el docente, ya era 

una comunicación inmediata, breve y sencilla sin necesidad de formalismos como un correo 

electrónico en donde el tiempo de respuesta no era inmediato. 

Por tal motivo, con respecto a la interacción con el docente, el estudiante 3 expone que el 

WhatsApp facilitó la comunicación con el docente en comparación con las clases virtuales, dado 

que el docente siempre estuvo dispuesto a crear un espacio por fuera de ellas. Igualmente, la 

estudiante 1 que el manejo del WhatsApp ayudó a que la interacción fuera más cercana con todos 

a diferencia de las clases virtuales. Lo anterior dado que no todos activaban el micrófono y 

evitaban hacer uso del chat del meet para la participación. 

El estudiante 4 explica que en las clases virtuales la participación disminuyó debido a los 

distractores que se tienen en el hogar, mientras que en el WhatsApp fue más fácil y fluida la 

comunicación. 

Cabe resaltar que, según los estudiantes no hubo un horario establecido por parte del 

docente, este fue flexible, comprensivo y tuvo la disposición de responder las dudas, y agendar 

las asesorías en el horario que al estudiante se le facilitará.  

Por otro lado, dentro de los objetivos de la clase de producción audiovisual en un inicio 

proponía el desarrollo de una aplicación del conocimiento de la asignatura, sin embargo, no se 

logró retornar a la presencialidad. A pesar de esto, los estudiantes estuvieron de acuerdo que en 

cuanto a la metodología si se logró comprender la teoría y se logró cumplir dado al 

acompañamiento que recibieron por parte del docente por medio de la aplicación de WhatsApp 

ya que la asignatura era un taller que debía de ser práctico.  

Por último, para el tercer objetivo sobre establecer cómo los teléfonos móviles apoyaron 

la interacción entre los estudiantes y el docente, se aplicó como instrumentos la entrevista semi 

estructurada al docente y el grupo focal a los estudiantes, lo que arrojó los siguientes resultados. 



El docente expuso que los estudiantes tienen un mayor contacto con los dispositivos 

móviles debido a que les permite poder conectarse dado que en el celular tienen todas las 

aplicaciones necesarias para favorecer la interacción, ya que al tener el dispositivo al alcance era 

más rápido la interacción permitiendo igualmente la relación con los estudiantes. Sin embargo, el 

teléfono móvil alteró las lógicas de tiempo y espacio, puesto que en cualquier momento se 

enviaba información, y se compartía material de la clase. El uso del dispositivo móvil aportó a 

influir en una relación más constante y permanente entre docente y estudiante. Por tal motivo, los 

celulares fueron fundamentales para ese escenario de relación docente y estudiantes. 

Los estudiantes exponen que todos contaban con teléfono móvil para la conexión a clases 

y que en él se podía acceder a las plataformas que se utilizaban para la asignatura como Google 

Meet, Classroom y WhatsApp, debido a que el teléfono móvil era la herramienta más accesible. 

Además, la labor de docente fue el papel más importante debido a que no era solamente cumplir 

con el propósito de abordar las unidades temáticas establecidas del microdiseño curricular sino 

dinamizar una propuesta que mantuviera la disposición de los estudiantes. Por lo tanto, los 

estudiantes manifestaron que fue un cambio drástico e inesperado y como lo menciona la 

estudiante 2: “Como estudiante fue un momento de mucho estrés”. 

 

 

 

 

  



Conclusiones 

La aplicación de WhatsApp como herramienta pedagógica, facilitó el diálogo activo entre 

estudiantes y el docente. Lo anterior, por cuanto permitió a los estudiantes interactuar con el 

docente y sus compañeros, sin necesidad de tener una red wifi fija. Además, el grupo de 

WhatsApp brindaba confianza a los estudiantes tímidos para expresar sus ideas u opiniones. Con 

relación al tema de asesorías, el maestro dejó de ser el sujeto principal de consulta en los casos en 

que se presentara dudas con relación a algunas actividades. Las y los estudiantes se apoyaron 

mutuamente cuando surgía necesidad de acompañamiento y el docente atendía otras 

obligaciones. La herramienta pedagógica provocó una transformación de la noción del tiempo por 

cuanto indistintamente el día y la hora, el estudiantado podía acudir al espacio virtual para 

mantener contacto con la clase. Lo anterior rompió con la manera en que se manejaba y se 

asumió el concepto de tiempo durante las clases presenciales. Así mismo, aumentó la motivación 

del estudiantado a participar por medio de la aplicación ya que esta facilitaba la incorporación de 

contenidos escritos y audiovisuales (notas de voz, imágenes y videos). 

Con relación a la identificación del uso de WhatsApp en el fortalecimiento de los 

procesos de aprendizaje, es evidente que su incorporación reforzó las metodologías durante el 

desarrollo de contenidos y la interacción entre los sujetos. Permitió a los estudiantes con 

dificultades para asistir a los encuentros virtuales, adelantarse en los desarrollos de los contenidos 

vistos y en las tareas asignadas por el profesor. El WhatsApp se convirtió en herramienta 

fundamental para la actualización de la información sobre las guías y pautas que sobre los 

trabajos asignados deberían cumplir los estudiantes, además de compartir los trabajos realizados 

para todos los participantes.  A diferencia de la baja participación de algunos estudiantes durante 

la presencialidad, en este caso el temor y la inseguridad perdieron terreno ante la necesidad de 

preguntar con el fin de resolver dudas. La competencia comunicativa oral mejoró con la 



incorporación de la herramienta, por su inmediatez y porque no era necesario redactar un correo 

electrónico para exponer las dudas. Los diálogos a través del chat, también permitieron la 

interacción y de manera más informal e inmediata.  

A pesar de los impactos negativos generados por la crisis sanitaria, no hubo fallos en la 

conectividad a través de los teléfonos móviles. No obstante la difícil situación económica, 

provocada por el desempleo en las familias, los estudiantes tuvieron planes de datos y equipos 

dotados de cierta tecnología, que facilitaron la incorporación del  WhatsApp en sus equipos. 

Sobre la distancia geográfica, dado que algunos estudiantes estaban lejos de Neiva, la conexión 

durante las clases virtuales no presentaba demoras sustanciales. Además de WhatsApp, la 

conectividad soportaba durante la clase y en los tiempos diacrónicos otras plataformas como 

google meet y classroom. Aunque hubo algunos problemas de conectividad generados por cortes 

de energía o inconvenientes meteorológicos, estudiantes y profesores han manifestado que 

gracias a la aplicación de la tecnología la relación pedagógica fue más constante y fluida. 

Finalmente, la incorporación de WhatsApp durante el desarrollo de la asignatura, transformó las 

nociones de tiempo, por cuanto no existían los horarios rígidos de la clase presencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

Debido a las interacciones entre alumno y profesor, en la virtualidad, el WhatsApp (WA) 

se convierte en una herramienta de comunicación importante, por lo que con el debido control y 

manejo, como soporte a los desarrollos académicos, todas las instituciones tanto de secundaria 

como técnicas y universitarias deberían implementar en sus currículos el uso de esta para ayudar 

a mejorar sus procesos académicos. 

Los dispositivos móviles son necesarios para el uso e implementación del WhatsApp y se 

ha encontrado que en promedio una familia tiene más de un celular, por lo que tanto las 

instituciones como los docentes deberían tenerlo en cuenta para que parte de sus clases 

magistrales se desarrollen con el uso de esta aplicación. 

Para la implementación de estos espacios virtuales, se recomienda que las instituciones 

dispongan de una amplia cobertura de internet y suficientes puntos de acceso wifi para facilitar el 

acceso rápido y oportuno. 

Ya que la plataforma facilita la incorporación de contenidos escritos y audiovisuales 

(notas de voz, imágenes y videos) debe implementarse en los espacios académicos para aumentar 

la motivación del estudiantado a participar de la aplicación en las tareas e interacciones 

propuestas. 
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