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A B S T R A C T

Introduction: The COVID-19 pandemic has led to a considerable increase in the use of social 
networks as an educational tool in Higher Education. This study systematically analyses the 
published scientific literature on this topic. Methodology: The database chosen was the Core 
Collection of the Web of Science. A sample of 36 articles was analyzed after screening according 
to certain established inclusion and exclusion criteria. The analysis considered the main 
bibliometric characteristics of the scientific production and emerging categories. Results: Most 
of the scientific studies analyzed have an empirical nature and follow one of these three thematic 
patterns: the current state of social networks in Higher Education, the implications of adopting 
social networks as an educational tool, and its limits and proposals for application and/or 
improvement. Conclusions: There are numerous benefits that the use of social networks brings 
as an educational tool in Higher Education, but the complicity of the teaching staff and a broad 
understanding of its operation by the students are necessary.
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R E S U M E N

Introducción: La pandemia de COVID-19 ha supuesto un incremento considerable del uso de 
redes sociales como herramienta educativa en la Educación Superior. En este estudio llevamos a 
cabo un análisis sistemático de la literatura científica publicada sobre este tema. Metodología: La 
base de datos escogida fue la Core Collection de la Web of Science. Se analizó una muestra de 36 
artículos tras una criba según ciertos criterios establecidos de inclusión y exclusión. En el análisis 
se tuvieron en consideración las principales características bibliométricas de la producción 
científica, así como las categorías emergentes. Resultados: La mayoría de los estudios científicos 
analizados tiene una naturaleza empírica y sigue uno de estos tres patrones temáticos: el estado 
actual de las redes sociales en la Educación Superior; las implicaciones que conlleva la adopción 
de las redes sociales como herramienta educativa; y sus límites y propuestas de aplicación y/o 
mejora. Conclusiones: Son numerosos los beneficios que aporta el uso de redes sociales como 
herramienta educativa en la Educación Superior, pero es necesaria la complicidad del profesorado 
y una amplia comprensión de su funcionamiento por parte del alumnado.
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1. Introducción

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de coronavirus COVID-19 se 
había convertido en una pandemia global (Cucinotta & Vanelli, 2020). Desde entonces, el mundo vivió algunas 
de las situaciones más críticas en la historia; el comienzo de medidas excepcionales, como el confinamiento 
y las restricciones en la movilidad, transformaron la “normalidad” conocida hasta el momento. La Educación 
Superior (ES) no quedó al margen de tal situación. Las universidades tuvieron que hacer frente a las exigencias 
de la “nueva normalidad” con creatividad, y sobre la base del empleo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). En este contexto, las redes sociales (RS) han adoptado un papel crucial. La digitalización 
ofrece mayores posibilidades de acceso a cualquier contenido digital, ya sea público o privado (Quintas-Froufe 
& González-Neira, 2021), por ello los menores y jóvenes se convierten en los protagonistas de los canales de 
comunicación digital (García et al., 2013; Núñez-Rola & Ruta-Canayong, 2019; Seo et al., 2014). Sin embargo, ni 
la facilidad de uso ni la rapidez con la que se manejan las RS permiten evitar riesgos digitales (Pérez & Guzmán, 
2007); la exposición continua de su identidad en la red les enfrenta a riesgos para su privacidad (Peñalva 
et al., 2018), hasta tal punto que pueden llegar a no ser conscientes de ello. Existen diferentes organismos 
internacionales, como Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015), el Manifiesto de Infancia y Adolescencia de 
UNICEF (2020) o el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Ciudadanos de la Comisión Europea 
(European Commission et al., 2017) que describen cómo empoderar a los jóvenes en el ámbito digital. Por todo 
ello la competencia digital se convierte en prioridad formativa desde diferentes instancias educativas, para que 
no tan solo sea una habilidad, sino un valor a potenciar.

De hecho, en la comunidad educativa se afirma que las RS se han incorporado como herramientas que 
avanzan hacia entornos comunicacionales de aprendizaje y colaboración (Cabero-Almenara et al., 2016). Varios 
autores coinciden en que las RS cada vez toman más presencia en las universidades, lo que provoca cambios 
en los modelos educativos e innovaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cantillo & Moreno, 2016; 
Chacón & Limas, 2019; Chávez, 2014; Cornejo & Parra, 2016; Marín-Díaz & Cabero-Almenara, 2019). A pesar 
de todo, se pueden evidenciar ventajas y desventajas en su uso como estrategia académica. En la investigación 
de Limas Suárez y Vargas Soracá (2021), se halló que las RS en la ES (RSES) abrían nuevas formas innovadoras, 
creativas y enriquecedoras para el aprendizaje académico; de modo contrario, también se observó que el 
uso desbordado y sin límites de las RS, implica dependencia, distracción, reducción del contacto físico entre 
compañeros y dificultad de fiabilidad en la información, entre otros.

Ante la multitud de oferta y de experiencias vinculadas a las RS en las últimas décadas, y su exponencial 
aumento durante la crisis sanitaria de la COVID-19, resulta fundamental conocer los antecedentes más 
recientes, los hallazgos que orientan el futuro y cómo superar las limitaciones existentes. Por tanto, una revisión 
sistemática de este tema nos permitiría sintetizar las aportaciones dentro de este ámbito de conocimiento 
(Siddaway et al., 2019). Este artículo pretende analizar las posibilidades del uso de las RSES a partir de los 
resultados de los trabajos científicos publicados, desde los inicios de la pandemia por COVID-19, en la base 
de datos Core Collection de la Web of Science. Para ello se plantean dos objetivos específicos: describir la 
producción científica de los autores a partir de las categorías emergentes aparecidas; y sintetizar la evidencia 
reportada en la literatura científica sobre este tema. Con todo ello se pretende actualizar los conocimientos 
en este campo y a su vez, dar respuesta a cuestiones como: ¿cuáles son las principales características de los 
estudios que analizan RS?, y ¿cuáles son los principales temas y patrones temáticos de los estudios sobre el 
tema?

2. Metodología

Se ha decidido llevar a cabo una revisión descriptiva (King & He, 2005) con el objetivo de identificar el nivel 
en el que un conjunto de estudios empíricos, en el ámbito específico de esta investigación, muestran patrones 
o tendencias coherentes con respecto a proposiciones, teorías, metodologías o hallazgos previos. Siguiendo 
esta tipología de revisión sistemática, se han utilizado técnicas de búsqueda estructurada, para formar 
una muestra representativa de un grupo amplio de investigaciones relacionadas con nuestros objetivos de 
investigación, habiéndose aplicado criterios de selección, pero no de evaluación de calidad (García-Peñalvo, 
2022).
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2.1. Selección de la muestra

Para realizar la selección de los artículos a analizar se han seguido sistemáticamente las pautas de la metodología 
PRISMA, estableciéndose los criterios para recuperar artículos relevantes y “mejorar la transparencia, precisión, 
integridad y frecuencia de la revisión sistemática documentada y protocolos de metaanálisis” (Moher et al., 
2015, p. 1). En abril de 2022 se realizó la búsqueda bibliográfica en una de las bases de datos más utilizadas para 
las comunicaciones científicas, la Core Collection de la Web of Science. A partir de los resultados obtenidos se han 
seleccionado artículos publicados entre los años 2020 y 2021, para ofrecer una perspectiva actualizada sobre la 
evolución del uso de las RSES desde el inicio de la pandemia de COVID-19, así como las principales tendencias de 
investigación referentes a los temas, discursos y problemáticas académicas más recientes. Por esta razón, y pese 
a ser numerosa la literatura existente sobre las RSES, se descartaron artículos publicados en años anteriores. 
Las palabras clave que se usaron en la búsqueda fueron: (“social media”) AND (“Covid”) AND (“High* education” 
OR “university” OR “high school”) AND (“education”). La búsqueda se realizó en All Fields de esta base de datos.

Se establecieron cuatro criterios en la elección de los artículos: 1) pertenecer a las categorías de Articles o 
Reviews; 2) estar publicado entre los años 2020 y 2021; 3) estar escrito en inglés o español; y 4) pertenecer al 
ámbito principal de estudio. En la Tabla 1 se exponen los criterios de inclusión y exclusión usados para juzgar la 
elegibilidad de los artículos.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

Pertenecer a las categorías de Articles o Reviews Pertenecer a otras categorías que no fuesen Articles o 
Reviews

Publicados entre el año 2020 y el 2021 Publicados con anterioridad al año 2020 o posterioridad 
al 2021

Publicados en inglés o castellano (lenguas de  
uso de los autores de esta investigación)

Publicados en otros idiomas diferentes al inglés o al 
castellano

Pertenencia al ámbito objeto de estudio No pertenencia al ámbito principal de estudio

Al finalizar este proceso la muestra resultante constaba de 165 artículos. Seguidamente, se buscaron los 
artículos duplicados. Tras eliminar los 15 artículos repetidos que se encontraron, la muestra quedó en 150 
artículos. A continuación, se procedió a examinar los títulos y resúmenes de estos artículos, con el fin de detectar 
aquellos que no pertenecieran al ámbito de estudio. Así, se suprimieron 98 y la muestra quedó en 52 artículos. 
Por último, un estudio pormenorizado de cada artículo permitió desechar aquellos que trataban las RSES de 
manera tangencial. En esta última etapa se excluyeron 16 artículos, lo cual redujo la muestra final a 36 artículos 
(muestra total que cumplió los criterios de inclusión establecidos). El proceso de selección se describe en la 
Figura 1.

2.2. Procedimiento y análisis de datos

Para esta investigación se utilizó un protocolo estandarizado, previamente testado, en el que se han reflejado 
variables extrínsecas, sustantivas, metodológicas y dependientes para extraer los datos necesarios de los 
artículos escogidos mediante las características de cada estudio. La información que se ha extraído de cada 
artículo incluyó las siguientes variables: revista, fecha, tipo de artículo, disciplina desde dónde se estudia, 
objetivos, lugar de la recogida de datos, muestra bajo análisis, enfoque analítico y principales resultados. El 
listado completo de variables se recoge en el protocolo, que figura en la Tabla 2, organizadas en dos bloques 
que siguen nuestras preguntas de investigación. Todo ello nos ha permitido seguir una síntesis de investigación 
cualitativa, donde los datos han sido agrupados según su variable previamente identificada, y, finalmente, 
realizar el análisis para la posterior extracción de resultados.
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Figura 1. Procedimiento de selección de la muestra.

Tabla 2. Protocolo de revisión.

PI1. ¿Cuáles son las principales características  
de los estudios que analizan la RSES?

PI2. ¿Cuáles son los principales temas y patrones 
temáticos de los estudios que analizan la RSES?

- revista
- fecha
- tipo de artículo
- disciplina desde dónde se estudia
- lugar de la recogida de datos
- procedimiento metodológico
- muestra bajo análisis
- enfoque analítico
- autores

- objetivos
- principales resultados
- resumen
- palabras clave
- título
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3. Resultados

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir de las dos preguntas de investigación planteadas.
PI1. ¿Cuáles son las principales características de los estudios que analizan la RSES?
En total, los estudios analizados se publicaron en 24 revistas diferentes, siendo las más frecuentes 

Sustainability (n=8), International Journal of Environmental Research and Public Health (n=4), BMC Medical 
Education (n=2) y Journal of Chemical Education (n=2). Se aceptaron artículos procedentes de cualquier país, con 
una presencia mayoritaria de Asia (n=17), Europa (n=6) y América del Norte (n=5). A pesar de esta diversidad, 
sería aconsejable profundizar en otras áreas geográficas y culturales, como América Central (n=0), América 
del Sur (n=1), África (n=3) u Oceanía (n=0). En cuanto a la fecha de publicación, la gran mayoría de estudios se 
realizaron en 2021 (n=28), frente a los realizados en 2020 (n=8).

Respecto al número de países utilizados como primera fuente de datos, solo 4 estuvieron focalizados en más 
de un país: Reino Unido (n=1) y Corea (n=2), y Ecuador (n=1) y España (n=5). En cuanto a los estudios centrados 
en un solo país, las principales fuentes fueron Estados Unidos (n=5) y España (n=5), seguidos de Arabia Saudita 
(n=4) y Pakistán (n=4). Los artículos analizados abarcan 16 países diferentes, la mayoría industrializados, lo 
que implica que, o bien la investigación de la RSES sigue estando poco desarrollada en el resto de los territorios, 
o bien los investigadores del resto de países no publican en revistas de las bases de datos incluidas en esta 
investigación.

En cuanto a la disciplina desde dónde se han planteado los estudios, se distinguen 7 perspectivas diferentes, 
siendo las Estrategias de Enseñanza/Aprendizaje las más prevalentes (n=16), seguidas de las Tecnologías 
Educativas (n=7) y la Psicología Social (n=5). Las estrategias de enseñanza/aprendizaje implican el diseño 
e implementación de distintas metodologías educativas, entre las cuales, también se contempla el uso de la 
tecnología. El tercer escenario principal de investigación fue la Psicología Social, centrada exclusivamente en los 
efectos psicológicos que ejercen las RS, sobre estudiantes y docentes, en el entorno de la ES.

En cuanto a los tipos de metodologías presentes en los artículos, la gran mayoría fueron de naturaleza empírica 
(n=28), y solo 6 fueron de tipo conceptual revisando la bibliografía existente acerca de las RS en la educación. Los 
métodos cuantitativos fueron el enfoque principal (n=16), mientras que 10 estudios implementaron métodos 
cualitativos y 4 métodos mixtos, combinando datos cualitativos y cuantitativos. El principal procedimiento 
metodológico fue la encuesta o cuestionario (n=18), seguida del análisis de contenido (n=8), la combinación de 
diferentes técnicas (n=5), el estudio de caso único (n=1) y el método comparativo (n=1).

PI2. ¿Cuáles son los principales temas y patrones temáticos de los estudios que analizan la RSES?
Se identificaron tres líneas diferentes de investigación: 1) estado actual de las RSES, 2) implicaciones de las 

RSES, y 3) prospectiva de las RSES. Las preguntas de investigación que se describen a continuación ilustran los 
principales intereses de investigación de cada uno de estos temas.

Estado actual de las RSES. Esta temática de investigación plantea preguntas como: ¿Qué consideración 
social gozan las RSES? ¿A qué límites y carencias se enfrentan? ¿Cuál es el uso actual que se les da?

Implicaciones de las RSES. Esta línea de investigación gira en torno a los beneficios educativos de las RSES, 
su posible complemento a las metodologías más tradicionales, sus aportes prácticos en cuanto a comunicación, 
información o difusión, y sus consecuencias sociales y psicológicas sobre el alumnado y el profesorado.

Prospectiva de las RSES: Aquí se encuentran propuestas de aplicación y mejora para la introducción de las 
RSES. Se incluye preguntas como: ¿Qué aspectos demográficos influyen en la capacidad de acceso y uso de las 
RSES? ¿Cómo evaluar las RSES? ¿Cómo incorporar las RS en los planes docentes de la ES? ¿Qué aspectos de la 
legislación vigente sería necesario ajustar?

En la Figura 2 se muestran las principales categorías temáticas emergentes surgidas y su interrelación.
A continuación, se desglosan los anteriores patrones temáticos en los siguientes los siguientes temas y 

subtemas:

3.1. Estado actual de las RSES

Consideración social de las RSES. Varios artículos analizan la consideración social del uso de RSES, tanto del 
profesorado como del alumnado. Por ejemplo, Lyapichev et al. (2021) en un estudio de caso de una plataforma 
educativa virtual, en Estados Unidos, mostraron que existe un interés global por la educación virtual, 
especialmente durante la pandemia COVID-19. Sus resultados mostraron también un impacto destacable de 
Twitter en dicha comunidad educativa.
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En cuanto a la opinión del profesorado respecto al uso de RSES, Navarro-Espinosa et al. (2021) realizaron 
un estudio comparativo en torno a la inclusión y el uso de las RS, a 44 docentes de 8 universidades de España 
y Ecuador, en dos momentos diferentes (pre y post confinamiento). Sus resultados muestran una mejora de 
la opinión de los docentes mayores y con menos experiencia previa en TIC, sobre la utilidad de las RS en el 
proceso de enseñanza, y un empeoramiento de su percepción sobre su competencia en TIC. Se concluye que 
los docentes universitarios con menos experiencia previa en TIC utilizaron más las RS, identificaron en mayor 
medida los factores problemáticos y las consideraron más importantes, siendo la percepción de todos los 
docentes modificada por la Covid-19.

Por su parte, Cheng et al. (2021) aplicaron encuestas a nivel nacional, a 359 docentes universitarios, en 
China, comparando el uso de las RSES, antes y después de la pandemia Covid-19. Los resultados mostraron un 
incremento del uso de las RSES y una mayoría de participantes satisfechos con la eficacia de la enseñanza en 
línea durante la pandemia. En cambio, Affouneh et al. (2021) aseguran, mediante encuestas a 610 docentes, 
grupos focales con 17 profesores y análisis de 1750 comentarios de alumnos en RS, en Palestina, que tanto 
el alumnado como el profesorado se sentían abrumados y estresados al inicio, por el cambio de la enseñanza 
presencial a en línea, pero a medida que el tiempo transcurría, los profesores se sentían más cómodos, aunque 
el mayor desafío fue la evaluación al alumnado.

En una encuesta realizada a 174 docentes asistentes a un congreso virtual mediante RS, Nelson et al. 
(2021) se halló que los encuestados que no habían asistido a un simposio presencial anteriormente tenían más 

Figura 2. Categorías emergentes.
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probabilidades de preferir el formato virtual. El 45 % preferían la plataforma virtual para revisar el trabajo 
académico, pero el 59 % preferían el contacto personal para la creación de redes.

Respecto a la consideración que tiene el alumnado respecto a las RSES, Vizcaya-Moreno y Pérez-Canaveras 
(2020) aplicaron cuestionarios a 120 estudiantes del Grado de Enfermería de un centro español. Según los 
resultados, la mayoría de los participantes se consideran grandes consumidores de tecnología y ávidos del 
mundo digital, y sus métodos de enseñanza preferidos incluyen las TIC; por ejemplo, los tutoriales en línea 
o videos, los juegos interactivos, los entornos virtuales de aprendizaje, o el uso de RS. Así mismo, Navarro et 
al. (2021) llevaron a cabo un estudio en el que se realizó una encuesta a 1011 alumnos de ES en Filipinas. Los 
resultados mostraron que factores como la tecnología, las características individuales y las de la propia tarea 
influyen positivamente en el grado en el que un sistema de información o tecnología se adapta a las necesidades 
del usuario para realizar una tarea determinada. La utilidad percibida por los usuarios y la facilidad de uso 
influyen directamente en su intención de usar los sistemas de aprendizaje.

De hecho, la investigación de Mulyono et al. (2021) en que encuestaron a 202 estudiantes de Indonesia, 
determina que la mayoría de ellos aceptaron el uso de las RS para apoyar el aprendizaje y se sintieron conectados 
con ello. Los hallazgos también identificaron varios impulsores que promovieron el alto nivel de aceptación y 
conexión con el aprendizaje, como la utilidad percibida por los estudiantes, la disponibilidad de apoyo para el 
aprendizaje, la motivación y la conexión con sus amigos.

De la misma forma, Alturki et al. (2021), analizan, encuestando a 471 estudiantes de Arabia Saudita, si 
la adopción de tecnología y un Sistema de Gestión de Aprendizaje (SGA) pueden ser beneficiosos para los 
estudiantes. Llegan a la conclusión que los estudiantes mostraron el deseo de usar SGA, que tuvo efectos 
beneficiosos en el aprendizaje durante la pandemia. Además, la cercanía percibida por los estudiantes, las 
referencias de los compañeros y el bienestar subjetivo se asociaron favorablemente con la facilidad de uso y la 
utilidad percibida de las RS. Esto, a su vez, influyó en las intenciones de uso de RS de los estudiantes.

Usos de las RSES. Respecto al uso de las RS por parte del profesorado y alumnado universitario, Sobaih et al. 
(2020) aplicaron 613 cuestionarios y 54 entrevistas a un grupo de estudiantes y docentes de las licenciaturas 
de hostelería y turismo, en Egipto. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los profesores y los 
estudiantes, respecto al uso de las RS durante la pandemia. Los estudiantes usaron las RS para construir una 
comunidad en línea y apoyarse mutuamente, mientras que los profesores se centraron exclusivamente en la 
enseñanza y el aprendizaje.

Además, el estudio realizado por Enyama et al. (2021) a 229 estudiantes y 40 profesores, en Camerún, 
mediante encuestas, determina que el profesorado se sentía cómodo con la enseñanza telemática y comentaron 
de forma positiva la organización, mientras que el alumnado prefería la enseñanza presencial.

Límites y carencias de la RSES. Para analizar las dificultades de aplicación a las que se enfrentan las RSES, 
Loh et al. (2021) realizaron una serie de encuestas a 384 estudiantes universitarios, en Malasia. Sus resultados 
mostraron que el tecnoestrés y el agotamiento generados durante el confinamiento, promovieron una menor 
intención de los estudiantes de utilizar el aprendizaje por móvil a través de las RS.

A su vez, Zimmerman (2021) aplicó un cuestionario a 149 personas de todas las edades y niveles académicos, 
en Estados Unidos. Los resultados mostraron que el acceso a fuentes creíbles de información y el uso fiable de 
las RS dependen especialmente de si los participantes son mayores, con un mayor nivel de educación y con 
niveles más altos de alfabetización.

Así mismo, Alavudeen et al. (2021) encuestaron a 254 estudiantes universitarios en Arabia Saudita. Los 
resultados obtenidos mostraban que los estudiantes son todavía escépticos en la aceptación del aprendizaje 
electrónico. La angustia psicológica, los problemas técnicos asociados con la accesibilidad, la inexperiencia y la 
falta de preparación son las principales barreras que limitan la aceptación de este tipo de aprendizaje.

Por otro lado, Yee et al. (2021) revisaron las publicaciones sobre experiencias de docentes que participaron 
en entrevistas basadas en RS, así como los resultados de una encuesta realizada a los participantes de las 
entrevistas virtuales del programa Educación Médica para Graduados del curso 2020-21. Los resultados 
muestran que los solicitantes de las entrevistas piensan que el formato virtual es inadecuado para proporcionar 
suficiente información antes de la clasificación. Aun así, en el estudio se afirma que este tipo de entrevistas y 
estrategias de reclutamiento son factibles y se pueden hacer bien con una planificación y preparación cuidadosas 
de los involucrados.

A su vez, Gong et al. (2021), aplicaron encuestas a 193 estudiantes. Determinaron que la exposición a los 
medios fue un predictor positivo de emociones negativas, discusiones intergeneracionales y comportamientos 
preventivos. Las discusiones intergeneracionales mediaron las relaciones entre la exposición a los medios y los 
comportamientos preventivos.
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A modo de resumen, la Tabla 3 muestra los principales resultados obtenidos, respecto al estado actual de 
las RSES.

3.2. Implicaciones de las RSES

Beneficios educativos: Respecto a los aportes pedagógicos que pueden brindar las RSES, el estudio de Sobaih et al. 
(2020), anteriormente citado, muestra que su uso contribuido a sostener la enseñanza y el aprendizaje formales, 
durante la crisis de la COVID-19. A su vez, AI-Youbi et al. (2020) aplicaron análisis estadísticos cuantitativos, de 
datos de RS, y 19 encuestas y 7 entrevistas cualitativas a los administradores de las cuentas oficiales de Twitter 
más activas de la King Abdulaziz University (KAU), en Arabia Saudita. Los resultados demostraron que, en la 
ES, se puede justificar un marco metodológico basado en las RS y que éstas contribuyen significativamente en 
seis áreas: resiliencia administrativa, sostenibilidad de la educación, responsabilidad comunitaria, sentimiento 
positivo, lazos comunitarios, y entrega del valor prometido.

De la misma forma, Hight et al. (2021) investigan mediante cuestionarios a 75 estudiantes universitarios, si 
la creación de videos pedagógicos y su difusión mediante RS es beneficiosa para el aprendizaje. Los resultados 
determinan que el 76 % de los estudiantes notaron que la actividad les ayudó a retener conceptos del curso dos 
meses después de finalizarlo, lo que indica que la actividad benefició el aprendizaje de los estudiantes.

También, Chen et al. (2021) realizaron un estudio cuantitativo con 140 estudiantes universitarios, en Corea. 
Los resultados mostraron que la aplicación de horas de oficina virtual en la plataforma de medios integrados y 
el uso de RS puede mejorar la presencia en línea de los estudiantes y los puntajes de las pruebas.

En la misma línea, Ye et al. (2020), mediante encuestas contrastadas con insights de Instagram a 5 profesores 
y 5 alumnos, determinó que el uso de Instagram puede convertirse en una herramienta pedagógica útil para 
complementar las plataformas de aprendizaje a distancia.

Además, Byrnes et al. (2020) llevó a cabo un análisis de contenido, para examinar la utilidad de las tecnologías 
como apoyo a la comunicación efectiva, durante y después de la COVID-19, en Irlanda. Determinaron que las 
restricciones brindan un impulso para innovar y desarrollar soluciones creativas, pues la naturaleza disruptiva 
de las pandemias impulsa a los académicos a brindar soluciones alternativas como el uso de RSES.

También, la investigación de López-Carril et al. (2020), mediante encuestas a 72 estudiantes universitarios 
en España, valora un nuevo instrumento que puede ser valioso para orientar y evaluar futuras experiencias 
educativas que introduzcan las TED Talks como recurso pedagógico en la educación en gestión deportiva.

En países con escasez de recursos, Alhassan (2020) estudia, en Ghana, si la enseñanza online puede ser útil 
como herramienta didáctica, mediante encuestas a 233 estudiantes. Determina que el aprendizaje electrónico 
tiene un gran potencial que se puede utilizar para aumentar la capacitación previa del estudiantado.

Tabla 3. Resumen de resultados obtenidos, respecto al estado actual de las RSES.

Estado actual de las RSES
(Affouneh et al., 2021; Alavudeen et al., 2021; Alturki et al., 2021; Cheng et al., 2021; Enyama et al., 2021; Gong et al., 2021; Loh et al., 
2021; Lyapichev et al., 2021; Mulyono et al., 2021; Navarro et al., 2021; Navarro-Espinosa et al., 2021; Nelson et al., 2021; Sobaih et al., 
2020; Vizcaya-Moreno & Pérez-Canaveras, 2020; Yee et al., 2021; Zimmerman, 2021)

Consideración social de las RSES Usos de las RSES Límites y carencias de las RSES

Profesorado:
- esenciales para la 

enseñanza en línea
- consideración mejorada 

tras la pandemia
- se siente cómodo con ellas
- contribuyen a la 

organización
- despiertan interés
- útiles para revisar el 

trabajo académico
- peores que el contacto 

personal para la creación 
de redes

- inadecuadas para conocer 
a sus usuarios

Alumnado:
- uno de sus métodos 

de enseñanza 
preferidos

- cercanía, utilidad y 
facilidad de uso

- idóneas para el 
aprendizaje

- positivas para el 
bienestar, el apoyo, 
la motivación y la 
conexión con el 
aprendizaje

- despiertan interés

- el alumnado es un 
gran consumidor 
de tecnología y del 
mundo digital

- tras la pandemia, se 
ha incrementado

- el estudiantado las 
usa para socializar

- profesorado las usa 
para la enseñanza-
aprendizaje

- usadas para el 
reclutamiento de 
profesorado

- autopercepción deficiente de la propia 
competencia en TIC, por del profesorado

- experiencia previa determinante
- estrés inicial frente a la docencia en línea
- dificultad de evaluación
- reticencia frente a las RSES por el tecnoestrés y 

agotamiento derivados del confinamiento
- alfabetización mediática e informacional 

determinante
- escepticismo
- problemas técnicos de accesibilidad
- falta de preparación
- emociones negativas, discusiones 

intergeneracionales y comportamientos 
preventivos derivados de la exposición a los 
medios y las RS
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Implicaciones prácticas: Para estudiar los aportes de las RSES, a un nivel más comunicativo, Martínez-
Cardama y Pacios (2020) realizaron una categorización temática ad hoc, aplicada a 11.867 tweets y re-tweets 
de 56 bibliotecas universitarias. Sus resultados ponen en valor el papel de las bibliotecas ante la emergencia 
sanitaria y la rapidez de actuación en la transformación y publicidad de su nueva forma de trabajar gracias a las 
RS, que supusieron un medio importante para seguir la actualidad de la pandemia.

Por otro lado, López-Carril et al. (2021), analizando las percepciones de 90 estudiantes de Grado en dirección 
deportiva, en España, determinaron que el uso de las RS podría ayudar a los profesores a ampliar el alcance y 
comprensión de su potencial educativo y profesional.

En cuanto a la socialización del estudiantado universitario, Asghar, Iqbal et al. (2021) realizaron un estudio 
cuantitativo en el que se encuestaron a 340 estudiantes universitarios de formación de profesorado, en Pakistán. 
Los resultados muestran cómo, durante la pandemia, la socialización estuvo mediada por el uso de las RS en los 
entornos de aprendizaje mixto. Este hecho sirvió para aumentar la socialización y el rendimiento académico del 
alumnado durante la crisis.

Implicaciones psicológicas: En referencia a las consecuencias psicológicas de la COVID-19, sobre el 
estudiantado de la ES, y el rol de las RS, el estudio de Sitar-Taut et al. (2023) subraya el papel de las RS en el 
apoyo social percibido, así como el capital social cohesionador, durante el proceso de transición que supuso la 
COVID-19 en la ES. De forma parecida, Asghar, Arif et al. (2021) aplicaron cuestionarios a una muestra de 377 
futuros maestros en universidades, en Pakistán. Según sus resultados, las RS y la participación en clases en línea 
jugaron un papel mediador entre el apoyo social y la resiliencia psicológica durante esta pandemia.

Paralelamente, Agrawal y Krishna (2021) han aplicado encuestas a 246 estudiantes universitarios, en 
India. Los resultados muestran que una mayor intención en el uso de las RS atenúa los efectos negativos de la 
aprensión a la comunicación en el aprendizaje percibido. En estudiantes con altos niveles de estrés, se observa 
una relación positiva entre el bienestar psicológico y el aprendizaje percibido.

Iqbal et al. (2021), realizaron encuestas entre 305 estudiantes universitarios de Pakistán para evaluar el 
impacto que la inteligencia emocional de los alumnos tenía en su rendimiento académico durante la pandemia. 
Sus resultados señalan que la capacidad de autorregulación, autoconciencia y las habilidades sociales tuvieron 
un efecto positivo en el uso de las RS. La inteligencia emocional contribuye al rendimiento académico.

Sin embargo, Xue et al. (2021) realiza encuestas a 1200 estudiantes de Pakistán para conocer el impacto 
del miedo por la COVID-19 en los estudiantes, según su uso de RS y género. Determinan que el miedo estaba 
significativamente relacionado negativamente con el humor situacional y el uso de RS, mientras que el uso de 
RS estaba relacionado positivamente con el humor situacional. Además, los estudiantes universitarios varones 
usaban más RS y tenían una mayor respuesta de humor situacional que las estudiantes, y estas informaron un 
mayor miedo relacionado con la COVID-19.

A modo de resumen, la Tabla 4 muestra los principales resultados obtenidos, respecto a las implicaciones 
de las RSES.

Tabla 4. Resumen de resultados obtenidos, respecto a las implicaciones de las RSES.

Implicaciones de las RSES
(Agrawal & Krishna, 2021; AI-Youbi et al., 2020; Alavudeen et al., 2021; Alhassan, 2020; Asghar, Arif et al., 2021; Asghar, Iqbal et al., 
2021; Byrnes et al., 2020; Chen et al., 2021; Hight et al., 2021; Iqbal et al., 2021; López-Carril et al., 2020; López-Carril et al., 2021; Sitar-
Taut et al., 2023; Sobaih et al., 2020; Xue et al., 2021; Ye et al., 2020)

Educativas Prácticas Psicológicas

- capacitación previa del estudiantado
- sostenibilidad de la enseñanza y el 

aprendizaje formales, durante una crisis
- resiliencia administrativa, responsabilidad 

comunitaria, sentimiento positivo, lazos 
comunitarios, y entrega del valor prometido

- mejora de los resultados académicos
- complementación de las plataformas de 

aprendizaje a distancia
- innovación y creatividad pedagógica
- aprendizaje social
- fomento del aprendizaje en línea
- valor para orientar y evaluar experiencias 

educativas
- retención de conceptos a largo plazo

- ampliar el alcance y comprensión 
del potencial educativo y 
profesional del profesorado

- mejorar la presencia en línea de los 
estudiantes

- acelerar la transformación y 
publicidad de nuevas formas de 
trabajar

- informar
- mejorar la socialización
- reducir la brecha tecnológica
- beneficiar la comunicación entre 

universidades, estudiantes y futuros 
estudiantes

- apoyo social percibido
- sentimiento de unión
- resiliencia psicológica
- reducción de la aprensión hacia la 

comunicación
- reducción del estrés
- capacidad de autorregulación y 

autoconciencia
- mejora de las habilidades sociales
- aumento del miedo
- angustia
- empeoramiento del humor situacional
- desarrollo de la resiliencia contra los 

efectos psicológicos negativos del 
aislamiento social
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3.3. Prospectiva de las RSES

Muchos de los artículos revisados incluyen propuestas de aplicación y mejora para la introducción de RSES. Por 
ejemplo, Sobaih et al. (2020) plantean recomendaciones para los académicos y los formuladores de políticas de 
ES, especialmente en países en desarrollo, para reducir la brecha tecnológica entre el profesorado y el alumnado 
universitario. También, añaden que el uso adecuado de las RS podría promover una nueva era de aprendizaje 
social, presencia social y una plataforma alternativa para fomentar el aprendizaje en línea.

Del mismo modo, Asghar, Arif et al. (2021) promulgan que las instituciones de formación docente deberían 
adaptar sus planes docentes y desarrollar plataformas de RS para la socialización de los estudiantes, durante 
situaciones de emergencia, lo cual ayudaría a desarrollar la resiliencia contra los efectos psicológicos negativos 
del aislamiento social.

A su vez, Sitar-Taut et al. (2023) concluyen que, con recomendaciones dirigidas a la gestión organizacional 
en la ES, respecto a formas prácticas en las que se podrían mejorar el apoyo social, mediante la organización de 
RS asistidas por computadora, predictores de apoyo social e intervenciones especializadas para estudiantes con 
menos apoyo social percibido.

Por otro lado, Kim y Spencer-Oatey (2021) analizaron más de 25000 publicaciones en foros de estudiantes 
coreanos que querían realizar estudios de postgrado en universidades extranjeras. En su estudio demuestran que, 
aunque las RS son beneficiosas para la comunicación entre Universidades, estudiantes y futuros estudiantes, hay 
muchos aspectos a mejorar. En los foros, los estudiantes expresaban dificultades para aplicar para los estudios 
de postgrado. Los resultados mostraron que la principal barrera era la falta de conocimiento de los sistemas 
educativos de los países receptores. Aunque el estudio se realizó con estudiantes coreanos, los resultados son 
aplicables a estudiantes de otros lugares, pues tienen problemas interculturales similares.

En cuanto a los programas nacionales ya en uso antes de la pandemia y la transformación digital forzosa que 
provocó el confinamiento, Hassounah et al. (2020) realizaron un estudio, en Arabia Saudita, analizando anuncios 
oficiales, notas de prensa, comunicados, y todo tipo de literatura sobre el tema. Sus resultados muestran que 
los programas que ya estaban en funcionamiento, como el Saudi Vision 2030, lanzado en el 2017, allanaron el 
camino para la transformación digital. Señalan algunas líneas de mejora, como la inteligencia artificial para 
integrar datos multi-fuente, o la disminución del número de aplicaciones móviles existentes, de manera que se 
fusionen sus funciones y resulten más sencillas de utilizar.

Por otro lado, Bennett Gayle et al. (2021) analizaron 204 artículos de JSTOR respecto a la respuesta 
tecnológica frente a la COVID-19. Los autores apuntan que es necesario destinar recursos y ajustar la legislación 
existente para minimizar la brecha en la alfabetización digital, hacer accesible, a todos, la banda ancha, y tener 
en cuenta los nuevos desafíos en cuanto a seguridad y privacidad.

O’Brien (2021), en un análisis de la literatura existente sobre el aprendizaje electrónico y las RSES, señala 
que la demografía (género, ingresos, etc.) es un aspecto clave a considerar para la implementación equitativa del 
e-learning. La investigación en innovación educativa ayudará a adaptar los planes de estudios a las necesidades 
cambiantes de los estudiantes. Se propone la implementación de las RS como herramienta educativa, entre otros 
recursos digitales.

Tabla 5. Resumen de resultados obtenidos, respecto a la Prospectiva de las RSES.

Prospectiva de las RSES
(Armstrong-Carter & Telzer, 2021; Asghar, Arif et al., 2021; Bennett Gayle et al., 2021; Hassounah et al., 2020; Kim & Spencer-Oatey, 
2021; O’Brien, 2021; Sitar-Taut et al., 2023; Sobaih et al., 2020; Yee et al., 2021)

Propuestas de aplicación y mejora para la introducción de RSES

- necesita planificación y preparación de los involucrados
- uso de inteligencia artificial para integrar datos de diferentes fuentes
- disminución del número de aplicaciones móviles propuestas, para facilitar el uso de las RSES
- de especial necesidad en países en desarrollo
- necesidad de adaptar planes docentes y diseñar estrategias para desarrollar plataformas de RS
- necesidad de organización de RS asistidas por computadora, predictores de apoyo social e intervenciones especializadas para 

estudiantes con menos apoyo social percibido
- necesidad de estandarizar su uso universitario entre los diferentes países
- necesidad de destinar recursos a minimizar la brecha en alfabetización digital y a potenciar la seguridad y privacidad
- necesidad de considerar la demografía para una implementación equitativa
- necesidad de promover un enfoque actual, social y político
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Así mismo, Armstrong-Carter y Telzer (2021) analizaron 40 artículos sobre el comportamiento prosocial de 
los jóvenes en la era digital. Proponen avanzar en este campo de estudio y extender las medidas existentes para 
capturar experiencias relevantes para el estudiantado actual, como el activismo social y político.

A modo de resumen, la Tabla 5 muestra los principales resultados obtenidos, respecto a la Prospectiva de 
las RSES.

4. Conclusiones

El tránsito hacia una educación cada vez más digital se vio acelerado por la pandemia de COVID-19 y el 
confinamiento. Pese a esta transición forzosa, se puede apreciar un interés global por la educación virtual y el 
uso de las RS en entornos de aprendizaje; la valoración de los usuarios respecto a su eficacia es, generalmente, 
positiva. Aun así, destacan ciertos matices según, por un lado, el uso dado a estos entornos virtuales (como 
método de enseñanza y aprendizaje, modo de reclutamiento de alumnado, manera de substituir las reuniones 
presenciales, etc.) y, por otro, el tipo de usuario (profesorado, alumnado, características psicológicas, competencia 
digital, etc.).

El profesorado se encontró, por lo general, satisfecho con la eficacia y funcionamiento de las RSES durante la 
pandemia. La intención de uso del alumnado de las RSES, en cambio, varió según diversos factores psicológicos, 
técnicos o sociales. Por ejemplo, la angustia o el tecnoestrés acumulado durante el confinamiento influyeron 
negativamente en su consideración hacia las RS con fines educativos. La inexperiencia y falta de preparación, 
así como el acceso desigual a la banda ancha en diferentes sectores sociales fueron otras de las barreras que 
han limitado la aceptación de este tipo de aprendizaje. Por lo contrario, a nivel técnico, la facilidad de uso de 
las herramientas digitales y el grado en el que se adaptan a las necesidades del usuario fueron factores de 
valoración positiva.

Se demuestra que el uso de las RS ha contribuido a sostener la enseñanza y el aprendizaje formales, durante 
la crisis de la COVID-19. Las RSES influyeron positivamente en diversas áreas como: la resiliencia administrativa, 
la sostenibilidad de la educación, la responsabilidad comunitaria, el sentimiento positivo, los lazos comunitarios, 
la presencia en línea del estudiantado, el rendimiento académico, etc.

Pero más allá de los beneficios para el propio sistema educativo, las RS jugaron un importante papel como 
medios informativos durante la pandemia y ayudaron a mantener un nivel de socialización que compensó el 
aislamiento. También ocuparon un rol mediador entre el apoyo social y la resiliencia psicológica, y contribuyeron 
al bienestar del alumnado, sus capacidades de autorregulación y autoconciencia, y a sus habilidades  
sociales.

Finalmente, en cuanto a la prospectiva de las RSES, se subraya la necesidad de destinar recursos y ajustar la 
legislación para minimizar la brecha digital, que se ha generado a partir de la pandemia, ya sea por desigualdades 
en alfabetización digital o de tipo socioeconómicas. Resulta fundamental también la apuesta por la investigación 
en innovación educativa, ya que ayudará a adaptar los planes de estudios a las necesidades cambiantes del 
estudiantado. Se propone, también, una revisión profunda de los entornos digitales universitarios, así como una 
planificación y preparación de aspectos tales como el reclutamiento virtual o el acceso digital a los estudios de 
postgrado.

Incluir las RSES requiere de complicidad y comprensión, por parte de toda la comunidad educativa, para 
superar las barreras y reticencias existentes: la brecha digital generacional entre nativos digitales e “inmigrantes 
digitales” (Núñez-Gómez et al., 2012), el acceso desigual a la tecnología, la deficiente adaptación de planes de 
estudio y estrategias educativas a las nuevas situaciones, etc. La educación mediada por tecnologías digitales 
y su vertiente en las RS exige un estudio serio y riguroso en la ES, un contrapunto a la emoción que suscita el 
mundo virtual que se presenta ante los jóvenes. A pesar de los cambios y avances tecnológicos, los grandes retos 
del ser humano siguen estando presentes y la educación ha de tratar de buscar las mejores respuestas a tales 
desafíos.
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