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RESUMEN 

El propósito primordial de este estudio fue determinar la correlación entre los medios 

sociales móviles, la presencia social y la percepción de los estudiantes y su efecto en el proceso 

de aprendizaje en los cursos en línea.  El diseño investigativo fue de un enfoque descriptivo, 

correlacional y no-experimental.  Las variables que se midieron en este estudio fueron: (a) 

percepción ante la utilización de los medios sociales móviles como una herramienta de 

aprendizaje, de tipo independiente e identificada como PM, (b) percepción de la presencia 

social, de tipo dependiente y denotada como PS y (c) la percepción del aprendizaje, de tipo 

dependiente y referida como PA.  El análisis correlacional consistió en tres variables principales, 

según mencionado: PM, PS y PA.  Otros datos descriptivos del estudio fueron la frecuencia para 

el uso social y educativo de los medios sociales móviles (MSM). 

Esta investigación utilizó como Marco Teórico el modelo de la Comunidad de 

Indagación, según D. R. Garrison (2016, 2017).  La población objetivo de este proyecto fueron 

alumnos universitarios que tenían un año de experiencia con cursos a distancia.  Las categorías 

de la modalidad de Educación a Distancia (EaD) consideradas en este estudio fueron: totalmente 

en línea, híbrida, es decir; combinación de en línea y presencial, y sincrónica, a través de una 

plataforma virtual, en una institución de educación superior privada en Puerto Rico.  Una vez se 

obtuvo el listado de estudiantes, que cumplieron con los criterios de inclusión, y a partir de un 

enfoque por conveniencia, se empleó la metodología no probabilística para la selección de la 

muestra.  Tal grupo de participantes consistió de 23 estudiantes. 

El instrumento de investigación fue diseñado por el investigador, a partir de una revisión 

en la literatura empírica y presentado en una escala Likert de cinco puntos.  Luego de ser 

evaluado por un panel de expertos, se instauró su validez de contenido.  La obtención de los 
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datos se efectuó mediante la administración de este cuestionario disponible en línea, a través de 

Microsoft Forms®.  Para el manejo de la información se registraron los datos en una hoja de 

cálculo y luego se importaron al programado de Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS®, por sus siglas en inglés), con el objetivo de procesar y analizar estadísticamente los 

valores recolectados del instrumento.  Se gestionó un análisis estadístico descriptivo de los 

reactivos, un análisis de varianza no paramétrica (prueba de Kruskal-Wallis) y una correlación no 

paramétrica (Spearman rho), entre las variables independientes y las dependientes. 

Como parte de las conclusiones, el estudio reveló la prevalencia del medio social móvil 

WhatsApp®, como el de mayor frecuencia utilizado para la comunicación personal entre los 

estudiantes de una universidad privada.  En segundo orden, se destacó Instagram® como aquel 

medio social móvil empleado con frecuencia amplia para fines de interacción social.  

Similarmente, dominó WhatsApp® como el medio social móvil empleado con miras de espacio 

académico.  Seguido se encontró el medio social móvil Instagram®. 

En alusión a la utilización de los medios sociales móviles como espacio académico para 

resolver dudas e interactuar entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, trascienden 

varios reactivos en orden de mayor a menor frecuencia de veces utilizados, que se resumen en: 

(a) #21: sirven para enterarme de anuncios o avisos sobre actividades en el curso, (b) #13: me 

facilitan crear grupos de trabajo para colaborar en asuntos académicos, (c) #14: me facilitan 

completar las tareas del curso en línea, (d) #9: permiten explorar diferentes puntos de vista sobre 

temas de la clase, (e) #11: facilitan la comunicación con el profesor durante sus horas de oficina, 

(f) #15: me ayudan a compartir materiales e ideas de tópicos educativos entre mis compañeros de 

clase en línea.  Conexo a la percepción de la presencia social, sobresalen algunos reactivos, entre 

los que figuran: #4: puedo comunicarme e interactuar mejor, en términos educativos, con mis 
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compañeros de clase; #18: me brindan una guía para comprender las instrucciones de las tareas y 

#3: fomentan el diálogo a través de una participación académica colaborativa. 

En consideración a la relación entre la percepción ante la utilización de los medios 

sociales móviles ponderada (PMp) y la presencia social, la investigación demostró que existe 

variancia significativa al nivel .05 (p < .05) en tres (3) de los ítems de la variable presencia 

social, a saber: # 13: propician un ambiente de confianza y respeto cuando interactúo con mis 

compañeros de clase en los medios sociales móviles, #15: una productiva interacción en el grupo 

de aprendizaje y #16: facilitan mi sentimiento de presencia en la comunidad de aprendizaje.  

Asimismo, el análisis de correlación entre la percepción ante la utilización de los medios sociales 

móviles ponderada y la presencia social demostró que siete (7) reactivos de presencia social 

correlacionaron de manera significativa al nivel .05 y .01 (p < .05, p < .01).  Estos fueron: (a) #8: 

mis ideas son respetadas y valoradas en el grupo; (b) #9: me ayudan a crear relaciones amistosas 

con mis compañeros de clases; (c) #11: las interacciones en los medios sociales resultan en una 

mejor experiencia académica; (d) #12: me hacen sentir más solidario con mis compañeros de 

clase; (e) #15: una productiva interacción en el grupo de aprendizaje; (f) #16: facilitan mi 

sentimiento de presencia en la comunidad de aprendizaje y (g) #17: permiten identificar los 

estados emocionales entre los integrantes del equipo académico. 

En atención a la percepción del aprendizaje, sobresalen diversos renglones caracterizados 

por una frecuencia marcada de veces utilizados, que son: #1: mejorar mi capacidad para 

identificar y analizar críticamente los temas educativos integrados en el curso en línea; #10: 

aprender a organizar el material académico y #7: desarrollar una mayor confianza.  De otra parte, 

el análisis de correlación entre la percepción ante la utilización de los medios sociales móviles 

ponderada y la percepción del aprendizaje encontró que la correlación significativa al nivel .05 



 

 

x 
 

(p < .05) vio reflejado solo en el reactivo #2: desarrollar un mayor entendimiento sobre los 

conceptos y materiales educativos discutidos bajo el curso en línea. 

En esta investigación no hubo suficiente evidencia estadística para rechazar la primera y 

segunda hipótesis nula, las cuales planteaban: Ho1: No existe una relación entre la utilización de 

los medios sociales móviles y la presencia social y Ho2: No existe una relación entre la 

utilización de los medios sociales móviles y la percepción del aprendizaje.  No obstante, fueron 

una pluralidad de factores, incluyendo variables contaminantes, que pudieron intervenir en el 

propósito original planteado de esta investigación.  Entre estas variables es posible identificar: 

(a) la reducida muestra de la población, (b) la omisión de un diseño de investigación que 

desarrolle una comunidad de aprendizaje con el uso de algún medio social móvil, a juzgar por 

loa resultado, preferiblemente WhatsApp® o Instagram® en un curso en línea bajo el contexto de 

una universidad, (c) la falta de medir directamente el nivel de aprendizaje en los alumnos, (d) la 

ausencia de un diseño experimental que disponga de un grupo control, (e) la exclusión un diseño 

investigativo de causa y efecto que establezca directamente el efecto de la utilización de los 

medios sociales móviles sobre el aprovechamiento escolástico, f) no haber cuantificado 

directamente la influencia de la presencia social sobre el grado de aprendizaje de los educandos, 

(g) la posible atribución de factores demográficos, como lo son: género, nivel socio-económico y 

otros, (h) la longitud del cuestionario de investigación (muy extenso) y (i) la necesidad de 

complementar esta investigación con un enfoque cualitativo. 

De este estudio es posible conjeturar el potencial socioeducativo que poseen los medios 

sociales móviles, en el ámbito de una universidad privada en Puerto Rico, en particular para el 

desarrollo de comunidades de indagación, vía grupos colaborativos utilizando estos medios, con 

atención especial a WhatsApp® e Instagram®.  Aunque de forma conclusiva no fue posible 
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comprobar la influencia favorable hacia el aprendizaje de los estudiantes, matriculados en cursos 

en línea, en el uso de los medios sociales móviles en una universidad privada en Puerto Rico, si 

se observó cierto grado de beneficio social y escolástico para los estudiantes en el uso de tales 

medios.  Consecuentemente, es posible sugerir que se puede mejorar la experiencia del 

aprendizaje de los educandos vía el uso de estos medios sociales.  Más aún, es factible especular 

cierto grado de vínculo entre el uso de los medios sociales móviles y la posibilidad de un 

escenario permisible para el desarrollo de la presencia social.  Queda como asunto pendiente 

confirmar estas presunciones en investigaciones prospectivas. 

Palabras Claves: educación a distancia, cursos en línea, tecnología móvil, dispositivos 

móviles, aprendizaje móvil, medios sociales, medios sociales móviles, presencia social, 

presencia social móvil, percepción del aprendizaje, comunidades de indagación, constructivismo 

social, colaboración 
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

La educación virtual de hoy día amerita integrar estrategias pedagógicas inteligentes 

alusivas al constructivismo social.  La consideración previa obedece a un modelo filosófico y 

educativo centrado en los estudiantes, guiado hacia la plasmación de conocimientos y destrezas 

novísimas originadas por los propios educandos.  En el contexto del aprendizaje asistido por 

tecnologías digitales, incluyendo la educación a distancia (EaD), tal señalado aprendizaje social 

se denomina también como e-constructivismo social.  Se dice que, aprender bajo circunstancias 

sociales propicia la interacción social entre los pares, particularmente a través de actividades 

colaborativas.  Lo que significa, incentivar la activación de niveles elevados de pensamiento, 

afiliado a la reflexión crítica y al aprendizaje de carácter metacognitivo (Amineh & Asl, 2015; 

Boughalem & Khaldi, 2019; Bryant & Bates, 2015; Daniela & Lytras, 2018; Ehrhardt, 2010; 

Salmons, 2011). 

A lo antes expuesto, se agregan las plataformas asociadas a los medios sociales digitales 

convencionales (Gandell & Piven, 2018) y aquellos destinados a los dispositivos móviles, 

específicamente, los que son provistos por la web 2.0 móvil (Cochrane, 2011; Cochrane, 2014; 

Cochrane & Flitta, 2014; Mwanza-Simwami, 2017).  Las herramientas tecnológicas con motivo 

a lo social, favorece la colaboración sociocognitiva de temas educativos y el desarrollo de 

comunidades virtuales de aprendizaje (CoVA) (Gerstein, 2013; Lee & Ryu, 2013).  Sobre esto, 

se ha instaurado que cuando los aprendices se reúnen en colectividades para colaborar 

socialmente en actividades escolásticas, se genera un mayor grado de capacidad cognitiva.  El 

fenómeno antecedente es factible instituir en aquellos contextos de la EaD (Ballera et al., 2013).  

Así, esta actividad pedagógica promueve el aprendizaje social (Chung & Paredes, 2015) y la 
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creación de comunidades en el aula (Yuen & Yaoyuneyong, 2018), reveladas en la forma de 

comunidades virtuales (CoV), comunidades de práctica (CoP) (List et al., 2015) y las 

comunidades de indagación (CoI) (Cleveland-Innes et al., 2019; Garrison, 2016, 2017). 

El alto auge de las mencionadas comunidades ha invitado a la reflexión sobre su 

importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea.  Se han evaluado los efectos 

favorables de estas agrupaciones educativas en aquellos cursos diseñados para la modalidad de 

EaD.  En el proceso de la enseñanza en las esferas digitales impera que se integren estrategias 

pedagógicas de naturaleza socio-constructivistas que propicien un aprendizaje profundo y 

auténtico.  Amerita que sea estudiado el enfoque práctico y la viabilidad potencial con respecto 

al uso de los medios sociales digitales del web 2.0, adaptados a los dispositivos móviles.  Esto 

podría facilitar el aprendizaje social bajo el entorno de la educación virtual.  La perspectiva 

anterior facilita la instauración de comunidades estudiantiles que colaboran y reflexionan sobre 

temáticas pertinentes a la asignatura académica virtual, es decir, se posibilita la presencia social 

(i.e., la interacción manifestada entre los educandos) (Garrison, 2017).  Por eso, resulta 

conveniente examinar si el uso y la intención educativa de estos medios sociales móviles (MSM) 

generan un impacto en la presencia social de las materias escolásticas en línea. 

Antecedentes 

Los MSM, de los que se distinguen: Facebook®, Twitter® y WhatsApp®, poseen una 

función crucial desde una perspectiva cívica y política.  Estos incentivan la participación en 

asuntos públicos y propician el activismo cívico (e.g., protestas políticas) (Leung, 2016; 

Maulana, 2020; Mupepi, 2019; Sabao & Chikara, 2020; Wei & O’Boyle 2016).  Asimismo, la 

ecología de estos medios provee un entorno virtual idóneo para los escritores, disponiendo de 

espacios digitales donde se posibilita actividades de colaboración a nivel global (Berry, 2017).  
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Enmarcado bajo el escenario mundial, un gran número de informes estadísticos han revelado la 

importancia y utilización de los MSM en la población (Digital 2020, julio; Global Web Index, 

2020; Statista, 2020a). 

La tecnología inherente para el uso de los medios sociales en ambientes móviles permite 

que los usuarios interactúen socialmente con una mayor frecuencia y calidad.  Estas acciones 

propician el sentido de comunidad y, consecuentemente, la percepción de la presencia social.  

Los ambientes escolásticos dan un sentido intenso de comunidad en el salón de clase adscrito al 

aprendizaje en línea (Akcaoglu & Lee, 2018).  Tal fenómeno se ha evidenciado con el uso de la 

herramienta social WhatsApp® (Suardika et al., 2020).  Dado este antecedente, sería interesante 

auscultar el uso de las herramientas sociales móviles con fines educativos en los cursos en línea y 

su relación con la presencia social. 

Los MSM han resultado ser una herramienta de apoyo para los estudiantes universitarios.  

Se ha confirmado la percepción académica favorable de los MSM entre los alumnos 

universitarios (Desmal, 2017).  Desde la concepción del web 2.0 (O'Reilly, 2005), la literatura ha 

comprobado el uso de las redes sociales digitales en los sectores industriales, gubernamentales, 

políticos, salubristas, bibliotecología, pedagogía, la EaD, entre otros (Balakina & Frolova, 2020; 

Ifijeh et al., 2019; Makori, 2019; Stukus, 2019a, 2019b; Trucks, 2019; Vintimilla-Tapia et al., 

2019).  Los medios sociales estimulan el intercambio de recursos educativos entre los pares, la 

colaboración y el establecimiento de comunidades.  Esto fortalece la conectividad y el apoyo al 

desarrollo de estrategias didácticas instauradas por los facultativos (Xue & Churchill, 2019). 

Desde la perspectiva curricular de la didáctica en línea, los medios sociales digitales, tales 

como (a) Facebook®, (b) Twitter, (c) WhatsApp®, (d) LinkedIn®, (e) Google+®, (f) YouTube®, 

(g) Path® y otros, optimizan la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Este 
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fenómeno se explica a raíz de una diversidad de beneficios que disponen tales plataformas 

sociales.  De acuerdo con (a) Demir y Akbulut (2018); (b) Klein et al. (2020); (c) Lawson y 

Murray (2018); (d) Oktavia et al. (2017) y (e) Zapata-Ros (2018), se pueden señalar que estas: 

• facilitan la aplicación e integración de las estrategias pedagógicas socio-constructivistas y 

el aprendizaje que aflora de la cultura socializada (pedagogía colaborativa). 

• propician las comunidades de aprendizaje (CoA) y los gremios de colaboración bajo el 

entorno de una participación de los educandos. 

• promueven la creación de grupos (atinado a la colaboración) para incentivar un diálogo 

socializado e interactivo y compartir información de forma sincrónica y asincrónica 

(entre los alumnos, asimismo entre educandos y docentes). 

• asisten en la producción cognitiva de contenido escolástico a partir de las interacciones 

socializadas evidenciadas en los grupos de colaboración. 

• estimulan la adquisición al instante del conocimiento (i.e., la inmediatez en el 

aprendizaje). 

• sirven de escenario para el despliegue de material didáctico y de las instrucciones para las 

tareas académicas. 

• proveen retroalimentación inmediata de observaciones y comentarios. 

• incentivan un mayor compromiso con el aprendizaje mediado a raíz de los equipos 

comunitarios que intervienen en los tópicos académicos requeridos por la asignatura 

virtual. 

• disponen de enfoques evaluativos innovadores y variados. 

Los MSM propician una actividad académica auténtica y productiva por las ventajas que 

provee para el aprendizaje colaborativo y el desarrollo de CoA, incluyendo las CoP (Cochrane et 
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al., 2016; Cochrane & Narayan, 2018; Cochrane, Sissons et al., 2016; Xue & Churchill, 2019; 

Yeh & Swinehart, 2018).  Esto evidencia la necesidad de estudiar, en especial en organizaciones 

de Educación Superior en Puerto Rico la influencia de los MSM sobre la presencia social, 

variable ya investigada en el contexto de las CoI (Valentin et al., 2016). 

La presencia social se ha examinado desde diversas perspectivas y relacionado a 

diferentes variables.  Crim &Reio (2011), Dajani (2017), Reio &Crim (2006) y Swan & 

Richardson (2017) plantearon que también ha sido investigada en conexión a: 

• los medios sociales digitales convencionales (incluye las redes sociales) y los MSM. 

• percepción del aprendizaje y el aprovechamiento académico. 

• la interacción social. 

• percepción de la interacción. 

• el aprendizaje colaborativo. 

• el compromiso de los estudiantes. 

• la satisfacción de los estudiantes. 

• el sentido de comunidad. 

• a los constructos de la presencia del docente y cognitiva, entre otros factores. 

Varias investigaciones enfatizan la presencia social en conjunción a la utilización de los 

medios sociales digitales convencionales y móviles bajo el marco de trabajo de las CoI y en el 

ámbito de la educación virtual.  No obstante, no incorporan correlaciones entre los MSM, la 

presencia social y la percepción de aprendizaje.  El uso pedagógico de los MSM, en el contexto 

de la educación en línea, se manifiesta dentro del entorno de la presencia social (Tu et al., 2012, 

2016).  Los instructores pueden incorporar la presencia social durante actividades de enseñanza-

aprendizaje como parte del aprendizaje ubicuo (u-aprendizaje) (Izmirli, 2020). 
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En síntesis, la integración de los medios sociales en las aulas virtuales es una actividad 

muy común y frecuente en la actualidad.  La señalada tendencia merece ser investigada con 

mayor profundidad, dado que complementan y apoyan los sistemas para el manejo del 

aprendizaje en línea, fomentan el desarrollo de grupos virtuales de trabajo, la creación de 

comunidades de aprendizaje en línea, las actividades de colaboración, la reflexión crítica y otras 

ventajas socio-constructivistas (Bender & Dickenson, 2018; Rezaei & Ritter, 2018; Wohleb et 

al., 2018). 

Como modelo que permita amplificar la presencia social en el contexto de la EaD, un 

grupo de investigaciones han comprobado la efectividad educativa del uso de las MSM, bajo los 

espacios virtuales semánticos y las CoI, tales como Facebook®, Twitter®, WhatsApp® y 

WeChat® (Akcaoglu & Lee, 2018; Al-dheleai & Tasir, 2019; Kilis & Yildirim, 2019; Suardika et 

al., 2020; Vohra 2020; Tang & Hew, 2020).  También, la presencia social ha sido una variable 

determinante ante la actividad cognitiva del educando, en particular la percepción del 

aprendizaje bajo las CoI (Cobb, 2008, 2011; Law et al., 2019; Lowenthal & Dunlap, 2018; 

Richardson & Swan, 2003; Rolim et al., 2019).  Más aún, se ha evidenciado que una percepción 

del aprendizaje elevada propicia la participación de los aprendices durante las actividades 

impartidas en los cursos en línea, así como una marcada percepción de la presencia social (Cobb, 

2011; Fredericksen et al., 2000).  Lo anterior muestra la relación mutua que existe entre estas dos 

variables, a saber, la presencia social y la percepción del aprendizaje. 

Problema de Investigación 

La utilización de los medios sociales entre los educandos promueve experiencias de 

aprendizajes edificantes (Chu et al., 2019; Elverici, 2021).  Este hallazgo se encuentra 

íntimamente asociado a la presteza de los estudiantes en compartir conocimientos, 
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comportamiento común entre los integrantes de una CoA (Catyanadika, 2021).  Asimismo, se ha 

demostrado por medio de la percepción del aprendizaje que la presencia social es beneficiosa 

para el aprovechamiento escolástico (Cobb, 2011).  No obstante, esto, particularmente como 

parte de una CoI, amerita ser estudiado con mayor prominencia (Maddrell et al., 2019).  Los 

enunciados previos necesitan ser investigados en conexión a las plataformas digitales que 

difunden los cursos en línea en las organizaciones de educación superior en Puerto Rico.  Esto, 

dado que el educando podría percibir una presencia social conducente a un rendimiento 

escolástico exitoso bajo el escenario de la EaD. 

Considerando lo antes reseñado, se hace necesario investigar más a fondo las 

correlaciones que existen entre el uso educativo de los medios sociales a partir de los 

dispositivos móviles y la presencia social.  También, se necesita estudiar cómo correlaciona las 

discusiones virtuales académicas generadas entre estos medios sociales y la percepción del 

aprendizaje.  En particular, se impera conocer si la utilización de estos medios sociales propicia 

la presencia social en los cursos en línea (Dunlap & Lowenthal, 2009; McKerlich et al., 2011).  

Por otro lado, se ha establecido que la percepción de la presencia social, a raíz de las 

interacciones entre los educandos que participan en espacios virtuales educativos, correlaciona 

con el aprendizaje (Russo & Benson, 2005).  Richardson y Swan (2003) reportaron que una 

percepción de la presencia social elevada correlacionó favorablemente con un nivel alto de la 

percepción del aprendizaje.  Consecuentemente, la evidencia de una presencia social apropiada 

es necesaria para poder lograr un aprendizaje correspondiente (Gunawardena & Zittle, 1997; 

Rehn et al., 2016). 

Los estudios de la presencia social desde la perspectiva de la utilización de los medios 

sociales comúnmente indagan por la posibilidad de si estos espacios virtuales facilitan la 
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presencia social.  A este respecto se ha planteado que las redes sociales digitales representan una 

plataforma viable para instaurar el sentido de este tipo de presencia social, de manera que se 

propicie el aprovechamiento académico correspondiente (Aldheleai et al., 2020).  Se ha argüido 

la necesidad de investigaciones prospectivas que estudien cómo diversas estrategias pedagógicas 

y tecnológicas, que puedan formar parte de los cursos en línea, posean el potencial de mejorar la 

calidad de la presencia social (Shen & Chen, 2018).  Los MSM pueden ser un posible enfoque 

que atienda esta necesidad en la educación virtual.  Es importante mencionar que, la presencia 

social nunca se ha evaluado específicamente en afinidad con los MSM conexo a la percepción 

del aprendizaje bajo un escenario universitario y educandos subgraduados y graduados, de 

ambos géneros, de segundo año en adelante. 

En la actualidad, se evidencia un auge en la integración de los medios sociales bajo el 

campo de la educación convencional (presencial) y virtual.  No obstante, se observa una ausencia 

de investigaciones empíricas dedicadas a estudiar las relaciones entre los medios sociales 

móviles, la presencia social y la percepción del aprendizaje en el escenario académico, 

particularmente en el de la EaD.  Solamente el estudio Suardika y colegas (2020) presentó las 

principales variables de esta propuesta.  Sin embargo, estos investigadores emplearon otras 

variables (e.g., sentido de comunidad) y su propósito era diferente.  También, en otros tipos de 

investigaciones, esto no se ha podido evidenciar bajo el entorno de la pedagogía virtual en 

organizaciones de educación superior con alumnos subgraduados.  Según fue mencionado, solo 

existen estudios que han investigado estas variables conexo a otros constructos o la relación de la 

presencia social con la percepción del aprendizaje junto a otras variables.  Lo anterior implica 

que existe una brecha en el universo de la educación virtual que amerita investigar los medios 

sociales móviles y su relación con la presencia social y la percepción del aprendizaje con 
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estudiantes subgraduados y graduados a nivel de las organizaciones educativas de educación 

superior.  De este modo, los resultados de esta investigación podrían asistir a los educadores 

universitarios en optar por otros enfoques didácticos de naturaleza socio-constructivistas que 

asistan al aprendizaje social bajo el marco de las CoI en los cursos a distancia. 

Así, es muy escueto la literatura investigativa tocante a la utilización de los MSM bajo el 

entorno de la educación superior y su relación con la presencia social y la percepción del 

aprendizaje.  Se considera crítico comprender la percepción del aprendizaje por los estudiantes, 

considerando su relación con la presencia social durante la integración de los medios sociales 

móviles en el contexto de la EaD. 

Basado en lo previo, se ha instaurado la necesidad de investigaciones que establezcan 

evidencias empíricas concluyentes respecto a la correlación que pueda existir entre la percepción 

ante la utilización de los MSM por los estudiantes de educación superior que toman cursos en 

línea en Puerto Rico, la presencia social bajo el contexto de una comunidad de indagación y la 

percepción del aprendizaje por parte de los educandos.  Lo previo se justifica por la ausencia de 

estudios que conecten el uso de los medios sociales móviles con la percepción del aprendizaje 

bajo un contexto de la presencia social en una CoI. 

El problema de esta propuesta de investigación fue cimentado en la pobre evidencia 

empírica (brecha) que valide cómo puede influir la utilización de los medios sociales móviles en 

la presencia social y el aprendizaje de los estudiantes universitarios que participan bajo un 

entorno educativo en línea, en Puerto Rico.  Consiguientemente, la intensión de este estudio es 

determinar si los medios sociales móviles, más allá de una simple herramienta de interacción 

social, poseían algún efecto pedagógico sobre la presencia social y en el aprendizaje de los 

alumnos subgraduados y graduados universitarios. 
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Propósito del Estudio 

 El propósito primordial de esta investigación fue determinar la correlación entre los 

medios sociales móviles, la presencia social y la percepción de los estudiantes y su efecto en el 

proceso de aprendizaje en los cursos en línea. 

Hipótesis 

Para enfilar el estilo cuantitativo que se estableció para este estudio, la hipótesis 

concebida afirmó que habrá una correlación entre el uso de los medios sociales móviles por los 

estudiantes y la presencia social y entre la utilización de estos medios sociales móviles y la 

percepción del aprendizaje.  De otra forma, si los estudiantes universitarios utilizan los medios 

sociales móviles como apoyo educativo en sus cursos en línea, entonces se habrá de 

experimentar una presencia social y una mayor percepción del aprendizaje por parte de estos.  

Tomando ese marco referencial, la investigación propuso comprobar las siguientes hipótesis: 

Hi1: Existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la presencia 

social. 

Ho1: No existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la presencia 

social. 

Hi2: Existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la percepción del 

aprendizaje. 

Ho2: No existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la percepción 

del aprendizaje. 

 A continuación, en la Figura 1 se presenta la relación de las variables consideradas y en 

la Tabla 1 las hipótesis con las variables y su relación. 
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Figura 1 

Variables e Hipótesis de la Investigación que se Proyectan Analizar y Cuantificar, 

Fundamentadas en el Modelo de las Comunidades de Indagación (CoI) 

 

Nota. Adaptado de E-Learning in the 21st century: A community of inquiry framework for 

research and practice (3ra ed., p. 25), por D. R. Garrison, 2017, New York, NY: Routledge, an 

imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business. Copyright 2017 por Taylor & 

Francis. 

 

Tabla 1 

Hipótesis de Investigación, Variables y su Relación 
 

Hipótesis Variable Independiente Variable Dependiente Relación 

Hi1 
Utilización de los Medios 

Sociales móviles 
Presencia social PM→PS 

Hi2 
Utilización de los Medios 

Sociales Móviles 
Percepción del Aprendizaje PM→PA 

     

Nota. PM = percepción ante la utilización de los medios sociales móviles; 

PS = percepción de la presencia social; PA = percepción del aprendizaje. Elaboración propia. 
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Objetivos de Investigación 

Cónsono con el problema, el propósito y la hipótesis del estudio, para esta investigación 

se propusieron dos (2) objetivos medulares, los cuales se describen abajo: 

O1 Identificar la correlación potencial que existe entre la utilización de los medios 

sociales móviles y la presencia social, efectivamente. 

O2 Determinar la posible asociación entre la utilización de los medios sociales 

móviles y la percepción del aprendizaje, con precisión. 

Justificación 

El escenario de la enseñanza y aprendizaje ha reconocido y validado la importancia 

educativa de las interacciones sociales, a través de la utilización de los medios sociales.  Para 

asegurar una integración efectiva de las redes sociales en las instituciones de educación superior, 

es crucial elaborar un diseño pedagógico que incorpore actividades educativas bajo el espacio 

virtual de estas redes sociales.  El proceso de planificación educativa orientado hacia la adopción 

de los medios sociales amerita incorporar estrategias didácticas, en asociación con el desarrollo 

de las CoVA.  Así, se espera generar la colaboración social entre los estudiantes y enfoques 

pedagógicos que fomenten el aprendizaje auténtico.  También, es necesario forjar iniciativas de 

avalúo y facilitar la retroalimentación inmediata por los alumnos o instructores (Terantino, 

2020). 

La pedagogía virtual demanda que los educandos se involucren activamente durante sus 

actividades de aprendizaje (Heiser & Ralston-Berg, 2019).  Además, que el instructor diseñe 

estrategias didácticas encausadas hacia el desarrollo de las CoI y CoP, de manera que se 

viabilicen los procesos de interacción instructiva y las acciones de colaboración entre los 

educandos (Dennen, 2019).  Las oportunidades de compartir información entre grupos es una 
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estrategia cardinal para los cursos en línea.  Con las estrategias pedagógicas correctas, y énfasis 

en la interacción, se posibilita la colaboración en las materias virtuales, lo que genera conexiones 

entre los alumnos.  Consecuentemente, se desarrollan comunidades de aprendizaje que asisten a 

los alumnos en sus expectativas académicas (Beltran et al., 2020).  Junto a las acciones 

educativas de colaboración y CoA, se destacan esquemas instructivos compulsorios en todo 

curso en línea, donde se comparten conocimientos e ideas, la incorporación del principio de 

conectividad y el diseño pedagógico centrado en los alumnos (Branch & Stefaniak, 2019).  Esto 

es acelerado si se integran los medios sociales virtuales como metodología pedagógica en las 

asignaturas a distancia (Sharma et al., 2019).  La EaD amerita que se integren tecnologías 

noveles y pedagogías prominentes, con miras a lograr las expectativas académicas y necesidades 

de los estudiantados (Cardullo et al., 2018; Johnson-Leslie & Leslie, 2017).  Al mismo tiempo, 

requiere la instauración de una estructura didáctica pertinente y efectiva en las asignaturas 

designadas a la educación en línea.  Siempre que se acompañe de una transformación en el 

diseño de la instrucción (Roubides, 2020a, 2020b). 

Los docentes son responsables del éxito en el diseño e implementación de los cursos en 

línea.  Esto implica que éstos, deben mantenerse alertas a toda transformación e innovación en el 

campo de la tecnología educativa y la EaD.  La tendencia es que los educadores hoy día poseen 

funciones de facilitadores del conocimiento (presencia del docente), siempre en busca de motivar 

a los alumnos a estar más comprometidos con su aprendizaje. 

Lo anterior no sería posible sin el uso de las herramientas inherentes en el web 2.0 (i.e., 

los medios sociales).  Evidentemente, las tecnologías web provocan el desarrollo de CoVA y la 

colaboración cognitiva entre los alumnos (Karahoca & Yengin, 2018; Sharma et al., 2019).  Es 

aquí donde cobra fuerza el tema de los medios sociales móviles en los cursos en línea.  Un medio 
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social móvil permite la comunicación y conexión ubicua entre las personas, y el desarrollo de 

comunidades digitales escolásticas (Cochrane, et al., 2013; Dafoulas & Shokri, 2014).  Se dice 

que, para integrar exitosamente los medios sociales en los cursos en línea, es necesario primero 

alinear las actividades educativas que involucren estos con las metas y las competencias de la 

materia académica virtual, unido a un protocolo de evaluación (Sharma et al., 2019). 

La tecnología social y semántica poseen el potencial de facilitar las estrategias 

pedagógicas del constructivismo social y generar transformaciones auténticas y profundas en el 

aprendizaje.  Esto, a partir de la tecnología móvil y el u-aprendizaje (Schrader, 2015; Semingson, 

2018).  Las tecnologías emergentes que atañen a los MSM poseen la virtud de incorporar 

prácticas pedagógicas emergentes que atienden la perspectiva del aprendizaje social.  Asimismo, 

éstas propician la edificación colaborativa de conocimientos nuevos entre los pupilos, dentro de 

un esquema compatible con la vida real (Simpson, 2018a, 2018b). 

La incorporación de las tecnologías emergentes sociales en las aulas virtuales, favorecen 

los procesos cognitivos entre los educandos, actividad mediada por la colaboración académica y 

las CoA (Balakina & Frolova, 2020; Thabit & Jasim, 2017).  Entre las ventajas que afloran de los 

medios sociales, se reconoce: (a) la capacidad para intercambiar ideas e información, (b) el 

desarrollo de reflexiones y pensamientos críticos y (c) la capacidad de concebir contenido 

académico a través de las actividades de colaboración (Dede, 2016).  Lo precedente, merece ser 

considerado por los educadores que dictan asignaturas a distancia.  Es por los beneficios que 

brinda el aprendizaje socializado, en particular aquel experimentado por los medios sociales 

móviles (Bailey, 2017), que se amerita auscultar si existe una relación entre la utilización de 

estos y la presencia social. 
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Entonces, a partir del ámbito de la EaD, se ha planteado que la presencia social fomenta 

un entorno de colaboración y el desarrollo de las CoA entre los educandos, posiblemente dado la 

conexión percibida entre los alumnos y la afinidad con el instructor.  Con ello, se genera un 

sentido de pertenencia, compromiso y percepción favorable con su aprendizaje (Elliott, 2020; 

Ngoyi & Malapile, 2018; Richardson & Swan, 2003).  El enunciado previo cobra validez si se 

utilizan los MSM como espacio virtual de apoyo al aprendizaje, donde se facilita la creación de 

grupos con intereses en común, una mayor percepción social y evidencia la construcción de 

nuevos conocimientos por medio de un aprendizaje profundo socializado (Alghamdi, 2019; 

Fassbender, 2018; Holcomb & Krüger-Ross, 2013; Korucu & Atun, 2017; Lim & Richardson, 

2016; Rothkrantz, 2015; So, 2006).  Ciertamente, se hace imperante explorar las oportunidades 

educativas de emplear los MSM como ayuda didáctica para los cursos en línea ofrecidos por las 

universidades, así como estudiar su relación con la presencia social y la percepción del 

aprendizaje. 

Marco Conceptual 

 Este estudio se originó de las bases teóricas que propone la presencia social inherente en 

las CoI y orientada hacia la educación en línea, según planteado por Garrison (2013, 2016, 

2017).  En acorde a esta, se parte de la premisa que la presencia social, según definida en el 

contexto de una CoI, será responsable de los posibles cambios cognitivos del alumnado.  Los 

MSM representan un espacio digital idóneo para la edificación de una CoI y la percepción de la 

presencia social.  A base de lo previo, esto representa el cimiento conceptual y teórico de este 

estudio, principalmente en conformidad a lo sostenido por Garrison (2017). 

 



 

 

16 
 

Las Comunidades de Indagación 

Algunos de los enfoques orientados a las tácticas de instrucción que pueden formar parte 

de la EaD radica en la metodología con motivo a la interacción didáctica en un ambiente virtual.  

Existen varios tipos de interacción, las cuales contemplan: (a) la interacción evidenciada entre el 

educador y los estudiantes, (b) aquella que se manifestada durante el intercambio mutuo de 

concepciones académicas entre los pares aprendices, (c) las anticipadas entre los alumnos y el 

contenido instructivo que expone la materia en línea (Moore, 1989), (d) la interacción apreciada 

entre el educando y el despliegue digital que presenta el diseño de la plataforma virtual (Evans & 

Sabry, 2003; Hillman, Willis, & Gunawardena, 1994) y (e) la condicionada hacia la introspectiva 

intrínseca del alumno, la cual emerge como una comunicación reflexiva interna de éste (Hirumi, 

2002).  Las señaladas variantes de interacción concretan los pilares para la concepción de las CoI 

(Diehl & Shattuck, 2016, Garrison, Anderson, & Archer, 2000, Gunawardena & Zittle, 1997). 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, la interacción lleva a su vez a la 

aparición de: (a) la presencia social, (b) la presencia del docente, (c) la presencia cognitiva y (d) 

la presencia emocional (Cleveland-Innes & Campbell, 2012; Dikkers et al., 2017; Garrison et al., 

2001; Lowenthal, 2009; Stenbom et al., 2016).  Tradicionalmente, los primeros tres 

constituyentes (i.e., la presencia social, docente y cognitiva) definen el trabajo del modelo CoI, 

utilizados como marcos de referencia para la instrucción de los cursos designados bajo la 

modalidad de EaD (Cleveland-Innes, Garrison, & Vaughan, 2019; Garrison, 2007, 2009a, 2013, 

2016, 2017; Garrison et al., 2010).  Los orígenes del CoI fue la búsqueda de crear un modelo 

pedagógico estructurado, lógico y apoyado en la tecnología de la información y comunicaciones 

(TICs) (Garrison et al., 2000).  El anterior enunciado constituye la pauta teórica que ha regido la 

finalidad de la investigación en este manuscrito. 
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Dos constructos son obvios en la CoI, a saber: la comunidad y las actividades de inquirir.  

La comunidad representa el ámbito social donde se intercambian ideas y se desarrollan 

conocimientos compartidos.  El inquirir es un proceso de indagación persistente y activo, en 

alusión a la compresión, pertinente a los constituyentes individuales del gremio educativo y a 

partir un entendimiento colectivo y compartido (Garrison, 2017). 

El Modelo Teórico de la Comunidad de Inquirir. 

 Comúnmente, el aprovechamiento escolástico se manifiesta bajo un escenario 

comunitario, a partir de acciones colaborativas.  Una comunidad educativa se fundamenta en las 

comunicaciones académicas, la colaboración y el aprendizaje socializado.  Originalmente, este 

término fue planteado por Lipman (2003), asumiendo que la comunidad educativa representaba 

un proceso de indagación, de exploración investigativa.  El autor enfatizó en la importancia de la 

actividad social conducente hacia este tanteo de inquirir, es decir, su valor para el desarrollo de 

un aprendizaje compartido (i.e., fenómeno cognitivo que emerge a raíz de las aportaciones 

evidenciados por los integrantes de la comunidad).  Para este, el conversatorio dialógico y 

argumentativo (i.e., la discusión o debate) dictaba un asunto comunicativo vital en las 

comunidades de indagación, lo que posibilitaba ser extendido hacia las aulas escolares. 

Concretado de lo anterior, el colectivo de personas que se caracterizan por tener algún 

tipo de afinidad, con expectativas homólogas e identidades recíprocas, distingue lo que es en 

esencia una comunidad.  A partir de una perspectiva contigua, aquella comunidad de naturaleza 

educativa, fundamentada en procesos de colaboración entre sus integrantes, donde éstos 

comparten reflexiones críticas con la finalidad de instaurar un discernimiento mutuo mediante 

convenios, precisa lo que es una CoI (Garrison, 2013).  Entonces, se distinguen las CoI por ser 

comunidades que: (a) exhiben vínculos estrechos entre sus afiliados; (b) mantienen una 



 

 

18 
 

interacción entre los educandos y (c) evalúan ponderadamente, edifican y revalidan 

conocimientos preeminentes (Garrison & Vaughan, 2008).  El entorno de las prácticas de las 

CoI, se encuentra formalizado bajo un arreglo idóneo, orientado a erigir una actividad de 

aprendizaje condicionado a un escenario comunitario (Arbaugh, 2008).  En lo que respecta a la 

validación de este modelo, se ha realizado un análisis factorial que evidenció que la percepción 

del aprendizaje se encuentra correlacionado positivamente con las CoI (Arbaugh, 2007; Garrison 

et al., 2004; Shea, 2006; Shea et al., 2006; Rovai, 2002). 

En el contexto de una CoI, los participantes conciertan aciertos introspectivos (presencia 

cognitiva), intercedido por constructos emocionales y sociales (presencia social), todo esto 

orquestado por el liderazgo del instructor, el cual es simplemente un facilitador y guía (presencia 

del docente).  Con esto, se exhibe un entorno de aprendizaje profundo, distinguido por su esencia 

constructivista.  La meta de este tipo de comunidad es lograr inclusiones razonadas, solidaria 

entre sus constituyentes, asintiendo igualmente el aportar a la sabiduría de la sociedad, 

comúnmente de forma prospectiva (Garrison, 2017; Garrison et al., 2000).  Las CoI modernas 

amplían su campo comunitario hacia otros espacios virtuales, no concebidos originalmente.  Por 

ejemplo, los medios sociales proveen otro enfoque para el desarrollo de las CoI, los cuales 

pueden formar parte del diseño y metodología pedagógica para los cursos en línea (Semingson et 

al., 2018). 

Por ende, a partir de su dimensión de inquirir, el constructivismo social forma parte 

medular de las señaladas CoI.  Se espera que, a largo plazo, los educandos que formen parte de 

ellas sean capaces de experimentar una motivación auxiliada y correspondida.  Al mismo tiempo 

formen parte del proceso de comprensión social (i.e., el escenario de un aprendizaje compartido 

y colaborativo), bajo la dirección del profesor.  Todo esto, resultará en el control propio y el 
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sentimiento de comunidad.  A esto, se le agrega los procesos cognitivos inherentes en el 

aprendizaje social.  Lo que se podría llamar un estado de metacognición, particularmente de tipo 

compartido (Akyol, 2013; Garrison, 2013, 2016, 2017).  El relato anterior parte del hecho que las 

CoI, propician el intercambio de ideas y pensamientos, así como la reflexión crítica mutua, lo 

cual viabiliza la metacognición a nivel del colectivo (Akyol, & Garrison, 2011). 

Algo que destaca las CoI, es la capacidad de promover que sus integrantes puedan pensar 

y aprender en forma colaborativa, mediado por las TICs.  De manera que, se instaura por la 

identidad de los participantes y no en su ubicación geográfica (Garrison, 2016, 2017).  Según fue 

mencionado previamente, las CoI consisten en tres dimensiones autónomas, identificadas como: 

presencia social, presencia cognitiva y presencia del docente (Garrison, 2017).  La Figura 2, 

exhibida más adelante, es una representación visual de una CoI. 
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Figura 2 

El Marco de Trabajo de la Comunidad de Indagación (CoI) 

 

Nota. Tomado de E-Learning in the 21st century: A community of inquiry 

framework for research and practice (3ra ed., p. 25), por D. R. Garrison, 2017, 

New York, NY: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, an 

informa business. Copyright 2017 por Taylor & Francis. 

 

Constituyentes Conceptuales Cardinales Integrados en la CoI. 

El esquema teórico de la CoI se halla compuesto de tres grupos, referidos como: 

elementos, categorías y indicadores.  Los elementos representan los constructos que forman parte 

de una CoI.  En conformidad a lo mencionado, las categorías de la presencia social son: 

personal/afectivo, comunicación abierta y cohesión de grupo.  Con respecto a la presencia 

cognitiva, se identifican cuatro categorías, que son: (evento desencadenante, exploración, 

integración y resolución.  Por último, las categorías que incorporan el constructo presencia del 

docente se identifican como: a) diseño y organización de la instrucción, b) facilitación de 
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discurso y c) instrucción directa (Garrison, 2017, p. 28).  El relato que sigue discute los 

indicadores para cada categoría del constructo (o elemento). 

La Presencia Social. 

 La presencia social, como constructo de la CoI, se originó de los estudios empíricos en el 

campo de la psicología (Whiteside et al., 2017).  Las primicias de la presencia social se remontan 

a partir del escrito de Mehrabian (1969), el cual planteaba que los seres humanos pueden 

expresar sus actitudes por medio de otras respuestas no verbales, incluyendo las manifestaciones 

corporales, entre ellas, expresiones fasciales y cambios posturales, el contacto visual, palpación y 

otras.  En su manuscrito, el autor argumentó la importancia de la inmediación, como posible 

señal para la expresión de una comunicación para proximidad o acercamiento con la persona que 

se interactúa. 

Este constructo ha evolucionado con el tiempo.  Así, la presencia social se ha 

diversificado a lo largo de otros modelos, tal como: el Modelo de la Presencia Social (Whiteside, 

2007, 2011, 2015), el Diseño del Modelo de Trabajo para la Conectividad Social (Slagter van 

Tryon & Bishop, 2009) y el Modelo Estructural (Lin, Lin, & Laffey, 2008).  Por su parte, las CoI 

representan aquel marco conceptual que trabaja esta dimensión de la presencia social, con mayor 

precisión y detalle en el contexto de la EaD.  Bajo este paradigma, el alumno percibe una 

afinidad de naturaleza social en este colectivo de indagación (Cleveland-Innes et al., 2019). 

Las investigaciones empíricas, en el campo de la EaD, orientadas a estudiar la variable 

presencia social, indagan cómo los participantes interaccionan socialmente en el ámbito de la 

educación virtual.  Se ha planteado que la presencia social es independiente de los constructos de 

colaboración y comunidad.  Por el otro lado, la presencia social auténtica, requiere estar 
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acompañada de la presencia del docente, que, junto a la presencia cognitiva, instaura el marco 

teórico de las CoI (Lowenthal & Snelson, 2017). 

La literatura abordada denota un grado de inconsistencia sobre una definición estándar de 

la presencia social.  Por lo general regular este constructo incluye los conceptos de: (a) ser 

importante o reconocido, (b) ser real, (c) estar allí, (d) proyectarse uno mismo, (e) conexión, (f) 

pertenecer y (g) comunidad CoI (Lowenthal & Snelson, 2017).  La apreciación subjetiva de ser 

copartícipe y colaborar con algún tipo de gremio, bajo un contexto mediado por tecnologías de la 

comunicación, describe, en parte, lo que implica la presencia social (Biocca & Harms, 2002).  

También, es posible afirmar que la presencia social implica aquel estado donde el individuo 

advierte un tipo de nexo con otra persona, en un ámbito tecnológico (Swan & Shih, 2005).  

Comúnmente, la presencia social se conforma a un entorno comunal y de confianza, manifestado 

por ilaciones con los integrantes de la comunidad (Garrison, 2009a).  La magnitud tocante al 

sentido de la presencia social dependerá del nivel de significancia y pertenencia que poseen las 

actividades realizadas en el grupo (Triberti et al., 2018). 

Bajo una CoI, la presencia social posee el potencial de propiciar el aprendizaje (Dunlap & 

Lowenthal, 2014).  Sin embargo, para asegurar que este tipo de presencia sea una funcional y 

efectiva, se requiere que el educador provea un entorno académico sosegado, plácido y que 

propicie la confianza, de manera que se facilite la participación libre y sin coacciones de los 

alumnos.  Consecuentemente, esto demanda que se instauren estrategias didácticas de 

idiosincrasia socializadas e interactivas.  Por lo tanto, el planteamiento anterior se debe trabajar a 

priori durante la etapa del diseño instructivo que concierne a la materia escolástica virtual 

(Costly, 2016; Horzum & Uyanik, 2015; Thompson et al., 2017). 
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En acorde a discusiones previas, bajo el contexto de educación virtual, es posible afirmar 

que la presencia social se encuentra asociada favorablemente con la percepción del aprendizaje y 

la satisfacción (Caspi & Blau, 2008; Richardson et al., 2017).  Los posibles factores que inciden 

en la presencia social de entornos virtuales en la academia son la integración de estrategias 

didácticas colaborativas en las asignaturas en línea y los niveles de cohesión e interacción entre 

los participantes de la comunidad educativa (Arbaugh, 2005; Richardson & Swan, 2003; Rovai, 

2002). 

A partir del entorno de las CoI, la presencia social fomenta la capacidad de los 

colaboradores de solidarizar con un conglomerado de afiliados.  Lo que incluye el 

establecimiento de acciones comunicativas de forma libre y abierta en un medio de fidelidad y 

seguridad.  A esto se le añade, la asistencia en la formación gradual de nexos personales y 

emotivos, basado en sus distintivos individuales y propios o sus rasgos personales de índole 

socioemocionales (Garrison, 2009a; Garrison et al., 2000). 

Básicamente, en correspondencia al marco de trabajo de una CoI, la presencia social 

posee ciertos constructos particulares.  De esta manera, es posible clasificarla bajo tres 

categorías, entre los que se hallan: expresión afectiva (e.g., proyección personal o manifestación 

de las emociones), comunicación abierta (e.g., contexto educativo que permite la expresión libre 

de cohibiciones o restricciones) y cohesión del grupo (e.g., identidad favorable con los 

participantes de la comunidad y la presteza para colaborar con este grupo).  La capacidad de los 

educandos para manifestar sus emociones, sentimientos, valores y convicciones denota la 

categoría de la expresión afectiva.  Por su parte, la capacidad de los educandos para efectuar 

actividades interactivas mutuas alude al constructo de la comunicación.  En otro orden, cuando 

se evidencie una pertinencia, afinidad y compromiso bajo un entorno de un equipo o comunidad 



 

 

24 
 

de aprendizaje, se desarrolla la dimensión de la cohesión grupal.  Por ejemplo, el paralenguaje y 

el humor representan indicadores para la expresión afectiva.   El reconocimiento y la aprobación 

son indicadores de la comunicación.  Finalmente, el intercambio mutuo de información, el saludo 

y la bienvenida son indicadores de cohesión grupal (Garrison, 2016, 2017, Garrison et al., 2000; 

Rourke et al., 2001; Swan, 2003; Swan et al., 2009). 

Vinculado al enunciado previo, se ha planteado que el nivel y calidad de la presencia 

social en un gremio educativo se haya influenciada por tres variables, referidas como: 

sociabilidad, cohesión de grupo y espacio social (Kreijns et al., 2007).  De esta forma, la 

cohesión de grupo representa una dimensión fundamental para la presencia social, factor cardinal 

que caracterizan a las CoA.  Bajo este colectivo se establece un sentido de pertenencia entre sus 

miembros dado que se percibe un compromiso de ayuda recíproca entre estos.  A nivel 

académico, esto es clave para poder empoderar a los alumnos, a partir de un ámbito educativo 

donde los integrantes se consideren importantes, apreciados y valorados (Brophy, 2004; Cobb, 

2009).  De hecho, los estudiantes comprometidos tienden a generar sentimientos de aprendizaje 

percibido, satisfacción, logros y, en última instancia, un sentido de comunidad (Trespalacios & 

Perkins, 2016). 

Así, las CoI buscan refinar las destrezas de pensamiento con motivo a colaborar, 

construir, aportar y compartir pensamientos, ideas y conocimientos.  En armonía con las 

reflexiones críticas coligadas a las demandas y necesidades sociales, estas competencias emergen 

de comunicaciones provechosas entre los integrantes de la comunidad, así como de sus lazos 

cohesivos e identidad con el gremio.  Esto, siempre basado en la confianza de sus pares bajo el 

ámbito de la actividad pedagógica.  Dado esto, se posibilita alcanzar un nivel cognitivo excelso, 

o más bien el logro de una metacognición compartida (Garrison, 2016; Garrison et al., 2000). 
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La Presencia Social Móvil. 

Es importante destacar, que la presencia social también puede ser manifestada a través de 

medios móviles.  Las comunicaciones virtuales móviles, sincrónicas o asincrónicas, son por 

naturaleza ubicuas, magnificadas por la conectividad social y la gran diversidad de formatos para 

la interacción colectiva.  Debido a que los estudiantes se encuentran conectados constantemente 

por medio de sus sistemas tecnológicos móviles esto favorece a la presencia social, en 

comparación con la presencia social en línea o de redes.  Consecuentemente, esta actividad 

inalámbrica y portátil instauran actos sociales manifestados a partir de cualquier localidad 

geográfica, dentro de una dimensión de tiempo indefinida.  Entonces, conformado al contexto de 

la ubicación física y a la instancia del tiempo, esta tecnología móvil facilita la interacción con 

otros y perfecciona la identidades sociales y digitales que se derivan de las interacciones sociales 

móviles.  Precisamente, este escenario social, ajustado a las preferencias personales y a las 

premuras que afloran en un contexto particular describen el ecosistema de la presencia social de 

naturaleza móvil (Tu et al., 2012, 2016). 

Concertado de este precedente, se ha propuesto un modelo de presencia social móvil, 

fundamentado en cuatro (4) dimensiones muy únicas para los sistemas que conforman el 

aprendizaje móvil (m-aprendizaje).  Esta pauta representa aquella estructura de interacción social 

ubicua conducente a servir de guía para que los docentes mejoren las expectativas de la presencia 

social móvil.  Con las siguientes cuatro (4) dimensiones, el modelo posee la finalidad de, (a) 

optimar la consciencia social en los ámbitos virtuales inalámbricos y portátiles, (b) manejar de 

forma efectiva las comunicaciones fundamentadas en la ubicación, (c) individualizar las acciones 

de interacción social en un entorno compuesto de varias capas y (d) depurar las habilidades de 

los alumnos para instaurar identidad digital y social (Tu et al., 2012, 2016). 
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La Presencia Cognitiva. 

 Cuando se comprueba que los integrantes de una comunidad de inquirir trabajan juntos 

para compartir experiencias e información vía comunicaciones sostenidas, encausado hacia la 

edificación de conocimientos noveles, es posible afirmar que hubo la presencia cognitiva 

(Garrison et al., 2001).  La presencia cognitiva se fundamenta en: (a) la activación de procesos 

de pensamiento que demandan una reflexión y pensamiento crítico elevado, (b) la capacidad para 

generar y construir conocimientos y significados nuevos, (c) la habilidad de argumentar y debatir 

con fundamentos lógicas y (d) el compromiso de compartir estos pensamientos y comprensiones 

profundas (Garrison & Arbaugh, 2007; Ice et al., 2007). 

 La presencia cognitiva se fundamenta en el pensamiento crítico y en el logro de un estado 

idóneo de metacognición compartida.  El raciocinio introspectivo legitima el conocimiento en 

vigencia o suscita erudiciones novísimas.  Los eventos escolásticos dependerán del nivel de 

calidad del señalado constructo, asociado a la dinámica exhibida en las acciones de colaboración.  

La presencia cognitiva opera bajo el andamiaje del Modelo Práctico de Indagación (PI), el cual 

representa una pauta cimentada en actividades académicas compartidas, insertadas en las 

comunidades de aprendizaje.  La Figura 3 así lo muestra.  Se trata de un proceso de inquirir 

inductivo y deductivo encauzado a dilucidar generalizaciones que asistan en explicar y resolver 

un problema previamente definido.  El componente horizontal del modelo interviene en los 

protocolos deductivos de indagación, mientras que el despliegue vertical atiende los eventos 

orientados a pensamientos reflexivos de tipo inductivo.  El PI opera basándose en las siguientes 

cuatro (4) fases de indagación, (a) iniciación del evento de inquirir o el descubrimiento del 

problema; (b) explorar o comprender la naturaleza del dilema o problema; (c) integrar y ordenar 

ideas conducentes al desarrollo de un entendimiento comprehensivo referente al problema y (d) 
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generar resoluciones orientadas a trabajar los protocolos evaluativos pertinentes, que asistan en 

determinar las posibles soluciones del problema (Garrison, 2017). 

Figura 3 

El Modelo de Indagación Práctico (PI) 

 

Nota. Tomado de E-Learning in the 21st century: A community of inquiry 

framework for research and practice (3ra ed., p. 55), por D. R. Garrison, 2017, 

New York, NY: Routledge, an imprint of the Taylor & Francis Group, an 

informa business. Copyright 2017 por Taylor & Francis. 

 

La Presencia del Docente. 

 En una CoI, la presencia del instructor se refiere al enfoque didáctico por parte de este, 

dirigido a facilitar y guiar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera que se posibilite la 

integración e implementación social y cognitiva.  Este tipo de presencia implica que asuma su 

función de facilitador, al promover que los alumnos adquieran las competencias de la asignatura 

(Anderson et al., 2001; Stavredes, 2011).  La presencia del docente se inicia durante las primicias 

en que la materia educativa virtual se ofrezca.  Aquí, el deber del instructor es planificar y 
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diseñar las estrategias instructivas del curso.  Luego, tal proceso prosigue, a lo cargo de la 

implementación de esta asignatura en línea, siempre trabajando como un educador que facilite 

estos procesos de aprendizaje (Tolu & Evans, 2013; Vaughan et al., 2013). 

Para asegurar que la presencia del docente sea válida y funcional, es imperante que se 

cumplan tres acciones, referidas como: (a) el diseño instructivo y organización de las actividades 

pedagógicas que permitan la presencia social y cognitiva en la comunidad de inquirir; (b) experto 

instructor, éste se encargará de facilitar y liderar, estrategias y actividades interactivas socio-

constructivista, es decir, la reflexión compartida, la colaboración, el debate y la discusión 

divergente, en la comunidad educativa, de suerte que se garantice un aprendizaje social profundo 

y (c) la dirección de los procedimientos de la enseñanza distribuida (Anderson et al., 2001; 

Garrison, 2017). 

Una estrategia pedagógica que se ha comprobado ser efectiva para legitimar la presencia 

del docente en las CoI manifestadas a través de los cursos a distancia, reside en comunicaciones 

sincrónicas basadas en el web.  Esto fundamentado en las variables de satisfacción y percepción 

del aprendizaje (Arbaugh, 2008; Garrison & Cleveland-Innes, 2005; Kanuka et al., 2007; Meyer, 

2004; Shea et al., 2004; Tolu, 2010).  Un ejemplo clásico de un sistema de comunicación 

sincrónica es Blackboard Collaborate Ultra (BbCU) (Hill, 2019). 

Las Comunidades de Inquirir en la Educación a Distancia. 

 Varias investigaciones han demostrado que el elemento de la presencia social en las CoI 

representa una variable predictora significativa para la satisfacción, percepción del aprendizaje y 

el sentido de comunidad (Akyol & Garrison, 2008; Arbaugh, 2008; Ice, et al., 2007; Shea et al., 

2004; Shea ey al., 2005; Shea & Bidjerano, 2009).  En la actualidad, la estructura de las CoI se 

inserta con éxito en aquellos cursos dictados bajo la modalidad de la EaD, e híbridos.  
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Ciertamente, estas aportan a la implantación de estrategias didácticas colaborativas o 

constructivistas, necesario para las organizaciones escolásticas de educación superior 

(Cleveland-Innes et al., 2019; Garrison, 2009b). 

 Aquellos cursos en línea que disponen de enfoques socio-constructivistas y de CoA, 

aplican la variable presencia social.  Mediado por las señaladas pautas didácticas de 

colaboración, se posibilita la activación de niveles elevados de pensamientos y reflexiones 

introspectiva críticas entre los aprendices.  Esta premisa justifica la necesidad de optimizar la 

presencia social en las asignaturas de EaD.  La meta es fomentar los nexos socioafectivos (i.e., 

interpersonales) y académicos entre los alumnos que comparten en un entorno de colaboración.  

Esto posee el potencial de facilitar el sentido de comunidad y un ambiente pedagógico basado en 

el aprendizaje social (Garrison, Anderson, & Archer, 2001). 

Conclusión. 

Las CoI representan un sistema escolástico dinámico de colaboración y liderazgo 

convenido para las aulas académicas virtuales, las cuales se encuentran bajo una evolución 

constante, en parte por las transformaciones en la tecnología y en las telecomunicaciones 

digitales.  Este marco conceptual detalló los elementos, categorías e indicadores de una CoI, 

desde el prisma de trabajos investigativos que han validado este esquema comunitario y 

didáctico.  Además, se discutió la integración del CoI en las comunicaciones sincrónicas y 

asincrónicas mediadas por sistemas y plataformas virtuales.  También, se evaluaron los múltiples 

estudios designado a crear y establecer la confiabilidad y validez de los instrumentos dedicados a 

medir los constructos que forman parte de la CoI. 

De igual forma, se ha hecho énfasis en la importancia de incorporar los CoI en las 

materias educativas designadas a la modalidad de EaD.  Esto, por sus beneficios respecto al 
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rendimiento académico de los alumnos, posiblemente mediado por el fenómeno de 

metacognición observados en estos grupos de colaboración.  Por lo anterior, los cambios que 

sufren las organizaciones educativas, en particular la educación superior puede considerarse 

como determinante que incide en las transformaciones prospectivas de las CoI.  Esto implica que 

los recursos humanos encargados de esta educación deben estar preparados y prestos los 

cambios, de vigencia actual y aquellos proyectados.  En conformidad a lo previo, estos deben de 

manifestar un compromiso y dedicación, en conformidad a los cambios señalados (Vaughan et 

al., 2013). 

Definiciones Operacionales 

Para fines de la propuesta de investigación actual, se definen operacionalmente los 

siguientes términos: 

1. Educación a distancia.  Una metodología, sincrónica o asincrónica, de enseñanza y 

aprendizaje, a partir de la cual se programan cursos mediados por las TICs, los cuales se 

caracterizan por una separación entre docentes y educandos, de índole geográfica, 

temporal e intelectual, cuya brecha se intenta estrechar mediante los diálogos 

correspondientes entre los educadores y los alumnos (Moore, 2019; Simonson & 

Seepersaud, 2019; Simonson et al., 2019). 

2. Cursos en línea.  Se refiere a los cursos académicos irradiados por la internet/web, donde 

se manifiestan interacciones sincrónicas (en tiempo real) y asincrónicas (en tiempo 

tardío), sea entre los alumnos, entre estos y el docente o entre los educandos y el material 

didáctico.  El contenido de los cursos en línea se disemina por medio de una variedad de 

elementos multimedios (O’Neil, 2020). 
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3. Tecnología móvil.  Representa aquel tipo de tecnología asentada en las comunicaciones 

inalámbricas y portátiles (e.g., los celulares) (Crossan et al., 2018). 

4. Dispositivos móviles.  Se refiere a un dispositivo electrónico pequeño, operado a través 

de un sistema operativo y con la presencia de un mecanismo de navegación conexo a una 

pantalla digital (Fuentes, An, & Alon, 2018). 

5. Aprendizaje móvil.  El aprendizaje electrónico móvil, la cual revela aquella actividad 

pedagógica y cognitiva que se manifiesta con la ayuda de la tecnología móvil, de esencia 

pedagógica, ubicua, social y de contextos múltiples, expuesta en cualquier instancia de 

tiempo y ubicación geográfica, mediante el uso de los dispositivos móviles, y ambientada 

en un contexto socioeducativo particular (Baladrón et al., 2014; Traxler, 2011; Traxler & 

Kukulska-Hulme, 2005; Woodill, 2011). 

6. Medios sociales.  Representan recursos sociales instauradas en la internet, en la forma de 

plataformas en el web, sujeto a interacciones humanas que facilitan la generación de 

contenido por el usuario, la comunicación de dos vías entre individuos ubicados 

remotamente en el globo terráqueo, el intercambio de información y la transmisión de 

mensajes a una cantidad considerable de personas, comúnmente bajo el entorno de 

comunidades (Sadler, 2021; Simonson & Seepersaud, 2019). 

7. Medios sociales móviles.  Los medios que aluden a las prestaciones sociales móviles 

(e.g., redes sociales) que provee la internet/web (Zhenhui & Sulei, 2019). 

8. Comunidades de indagación.  Marco de trabajo teórico asociado con las actividades 

pedagógicas fundamentadas en el constructivismo social, con particular atención a la 

implementación de estrategias de colaboración en colectivos estudiantiles, o más bien, 

comunidades educativas en línea, con la finalidad consignar una comprensión 
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significativa y compartida, fundamentada en la presencia social, cognitiva y del docente 

(Garrison, 2017; Garrison et al., 2000, 2001). 

9. Presencia social.  La capacidad de los aprendices para establecer afinidades e 

identificarse con un gremio estudiantil, así se posibilita que éstos se proyecten a nivel 

social y emocional en el mencionado colectivo o comunidad (Garrison, 2009a; Rourke et 

al., 2001). 

10. Presencia social móvil.  Nivel de consciencia social bajo el contexto del aprendizaje 

ubicuo y móvil (Tu et al., 2016). 

11. Percepción del aprendizaje.  El grado en el cual los estudiantes perciben la adquisición 

de conocimientos nuevos (Kim, 2005, p. 5). 

Resumen 

En este capítulo se discutieron diversas perspectivas educativas de los medios sociales, en 

particular aquellos irradiados a través de los sistemas móviles.  Con ello se argumentó sobre el 

valor pedagógico de tales programas semánticos, con énfasis en la necesidad de integrar en las 

instituciones de educación superior estas herramientas como estrategia pedagógica que 

complementaria a sus cursos en línea.  Así, se planteó la importancia de la presencia social en la 

utilización de los medios sociales móviles por los estudiantes bajo el contexto de la educación 

virtual.  Con ello en mente, se establecieron el problema, propósito y los objetivos de 

investigación.  Se ponderó el raciocinio lógico para lo proyectado en este estudio, sustentado por 

evidencias empíricas.  Sobre la base de lo anterior, se expuso el marco teórico.  Finalmente se 

revelaron los conceptos operacionales esenciales en este trabajo de inquirir. 
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CAPÍTULO II: 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el capítulo se describe y evalúa la literatura relacionada a la trascendencia didáctica de 

los MSM asociado al esquema teórico de las CoI en las instituciones educativas dedicadas a la 

enseñanza superior en ambientes virtuales.  Además, se revisó el rol del web 2.0 móvil y los 

MSM como complemento para las plataformas digitales convencionales que operan y 

administran los cursos de EaD.  También, se concertaron los estudios precisados en las CoV y la 

presencia social, junto a las repercusiones y praxis educativas de los medios sociales virtuales. 

Implicaciones y Aplicaciones Pedagógicas de los Medios Sociales Digitales 

Existen diversos estudios que han evidenciado el valor social y de colaboración referente 

al uso de los medios sociales en el ámbito escolástico.  Varias investigaciones han reportado la 

presencia de una interacción frecuente y de calidad entre los educandos, bajo el escenario de la 

educación en línea o híbrida.  Los medios sociales, entre ellos Facebook®, pueden servir de 

estrategia académica, de manera que asistan a los educandos durante sus actividades de 

aprendizaje (Green et al., 2020; Meishar-Tal et al., 2012; McCarthy, 2010; Fox & Varadarajan, 

2011; Kassens-Noor, 2012; Minocha, 2009; Buzzetto-More, 2015; Ebner et al., 2010). 

Estos medios sociales poseen el potencial de crear actividades educativas que propicien el 

aprendizaje activo entre los estudiantes, a partir de las CoA, lo que favorece el aprendizaje (Cox, 

2014; Langmia & Mpande, 2014; Paulin & Gilbert, 2016; Rezaei & Ritter, 2018; Simmons, 

2018; Vintimilla-Tapia et al., 2019; Tyree, 2014; Wohleb, Skinner & Martinez Witte, 2018).  Por 

su parte, los estudiantes se benefician del uso colaborativo de las redes sociales para estudiar y 

trabajar asuntos escolares, intercambiando ideas y compartiendo información relevante a sus 

actividades académicas.  Esto es un proceso ventajoso concerniente a las actividades académicas 
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que requieren completar los señalados aprendices (Amin, et al., 2016).  Ciertamente, para 

principiantes, el uso de los medios sociales como apoyo para el aprendizaje requiere cierta 

práctica y guía.  Por lo tanto, la transformación del aprendizaje operado por los medios virtuales 

digitales depende, en parte, de la capacidad de los alumnos para intercambiar y compartir ideas, 

junto a sus habilidades para generar contenido entre grupos de pares estudiantiles (Pischetola, 

2016). 

Diversas obras de investigación han ratificado la legitimidad de las herramientas 

semánticas que operan el web 2.0 en el contexto educativo, con exclusividad hacia las materias 

escolásticas diseminadas por la EaD (Dafoulas & Shokri, 2014; Gandell & Piven, 2018; Ştefan & 

Gheorghiu, 2016).  Dafoulas y Shokri (2014) plantearon un modelo social, basado en el 

programado del web 2.0, para los escenarios de la educación superior.  Se halló que la utilización 

de las redes sociales como apoyo a sus actividades de aprendizaje entre los aprendices propiciaba 

la edificación cognitiva respaldado por las actividades de colaboración en las CoA. 

Socialización Didáctica y Colaboración en los Medios Sociales 

Uno de los beneficios que disponen los medios sociales consiste en su utilización para el 

aprendizaje basado en la interacción social, actividades de colaboración en grupos y el desarrollo 

de las CoA (Ştefan & Gheorghiu, 2016).  Los autores Ştefan y Gheorghiu (2016) se dedicaron a 

conceptualizar un espacio de aprendizaje descentralizado, fundamentado en las interacciones 

sociales, de suerte que fuera capaz de propiciar la colaboración, facilitara el aprendizaje y se 

pudiera estimular el desarrollo de un contenido creativo.  Con el uso de las herramientas de 

Google se crearon ambientes virtuales complejos.  En otro orden, Gandell y Piven (2018) 

evidenciaron que los medios sociales digitales se ajustaban mejor en el contexto educativo a 

través de grupos de colaboración (e.g., proyectos especiales), para resumir los puntos 
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sustanciales de una clase y clarificar interrogantes entre los alumnos.  Garibaldi (2018) estudió 

los medios sociales como una estrategia de colaboración, lo que propició un aprendizaje social. 

Los Medios Sociales Irradiados por los Dispositivos Móviles 

La tendencia observada en el comportamiento socializado del ciudadano digital moderno 

se enfila hacia el uso ubicuo y portátil de los espacios virtuales colectivos difundidas por los 

sistemas inalámbricos que facilita la tecnología móvil (Chu, 2020; Dyer, 2020).  Esta gestión se 

despliega como una tecnología y pedagogía emergente en el ámbito de la educación virtual 

(Valunaite & Sliogeriene, 2020). 

Hoy día, los MSM prevalecen como como una tecnología disruptiva del web 2.0, lo cual 

influye en las actividades sociales ocupacionales y educativas.  En particular, resalta el impacto 

de los MSM en el contexto de las asignaturas instructivas designadas como cursos en línea.  Las 

interacciones sociales entre los estudiantes en este tipo espacio virtual educativo fomentan la 

colaboración en las aulas en línea y, con ello, posee el potencial de mejorar el aprovechamiento 

académico (Cochrane & Antonczak, 2014; Cochrane et al., 2016; Yeh & Swinehart, 2018).  De 

la integración educativa en los MSM, despunta el empoderamiento del aprendizaje por parte de 

los alumnos, dado que propicia la actividad cognitiva y enriquece el contenido de la asignatura 

virtual (heutología), asunto concretado a través del constructivismo social (Cochrane & 

Antonczak, 2014). 

Bajo un esquema pedagógico en línea, y utilizando los MSM, el grupo de investigaciones 

liderado por Cochrane (Cochrane & Antonczak, 2014; Cochrane et al., 2013; Cochrane et al., 

2016; Cochrane & Narayan, 2018; Cochrane, Sissons et al., 2016) han evidenciado el desarrollo 

de las CoVA y las CoP, contiguo a los procesos de colaboración y generación mutua de 

proyectos entre los participantes de sus estudios.  Esto instauró un ambiente de aprendizaje 
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auténtico, intercedido por la participación activa de los alumnos y la producción de contenido, lo 

que se ha definido como la presencia de un enfoque heutagógico. 

Cochrane et al. (2016) estudiaron los beneficios de los medios sociales móviles como 

propulsor de cambios innovadores en el diseño de los currículos virtuales.  Esta investigación 

destacó protocolos didácticos enfilados a la creación de equipos designados para colaborar 

temáticas de las asignaturas a distancia.  La mencionada actividad de inquirir fue de tipo 

cualitativa, arraigada al método de tipo investigación en acción, estudio de caso, dedicada a 

indagar por actividades educativas modernas y dinámicas, dentro del entorno de los medios 

sociales trabajados desde las tecnologías móviles.  De este modo, el propósito fue determinar si 

era factible desarrollar CoP por parte de los docentes, de suerte que fuese posible que entre estos 

se instauraran esfuerzos de colaboración para transformar el diseño curricular.  Asímismo, el 

estudio buscó explorar la manera en que los medios sociales móviles pudieran estimular la 

integración de nuevos enfoques didácticos y de avalúo en los currículos.  El proyecto de 

investigación fue diseñado en tres (3) etapas, reconocidas como: (a) la creación de CoP por parte 

de los conferenciantes, producido por las utilidades de los medios sociales móviles, como los 

blogs de Wordpress® y Twitter®; (b) el establecimiento de la requerida infraestructura 

tecnológica y (c) trabajando un nuevo currículo que propiciase la colaboración, así como 

protocolos evaluativos, incluyendo portafolios electrónicos que producen los educandos con la 

ayuda de las herramientas de los medios sociales móviles.  De este estudio se destacó el uso 

exitoso del medio social de Google para la creación de comunidades (Google Plus communities), 

como medio para asistir los foros de debate (variante de las comunicaciones asincrónicas) entre 

los alumnos.  El estudio concluyó que, con la finalidad de poder desarrollar acciones de 

colaboración vía los medios sociales móviles, era indispensable: crear CoA, auscultar las 
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didácticas emergentes que proveen los medios sociales móviles y la necesidad de crear un 

andamiaje tecnológico correspondiente. 

Desde una representación contigua, Huang et al. (2010) comprobaron que el servicio de 

colaboración móvil dispuso de una influencia positiva tocante a la satisfacción del usuario, por la 

sencilla razón que permitió la oportunidad de expandir su espacio virtual de aprendizaje y su 

espacio social.  Por su parte, Ray y Saeed (2015) hallaron que las plataformas de los medios 

sociales representaron la vía esencial para vincular y agregar a los participantes de estos sistemas 

digitales de interacción social.  Entre tanto, Pelet et al. (2016) evidenciaron que el acoplo de los 

medios sociales y la arquitectura electrónica móvil instaron un m-aprendizaje exitoso.  Los 

autores enfatizaron en la importancia de la familiarización con respecto al tipo de medio social 

empleado.  Entonces, lo sugerido es que los educandos seleccionen su medio social favorito, en 

vez de confinarlos a uno en específico.  Además, el nivel de la efectividad didáctica de los 

medios sociales dependerá en la forma en que la utilizan los instructores.  Más aún, los 

investigadores indicaron que el uso de los programados y herramientas que proveen los medios 

sociales son más accesibles, atractivos, poco costosos y masivos, en comparación con el uso 

convencional de los programados electrónicos que administran y operan las asignaturas en línea 

(o LMS). 

Según el estudio de Yeh y Swinehart (2018), la integraron de estrategias pedagógicas 

basadas en el constructivismo social y el enfoque de colaboración vía los MSM, permitieron 

alcanzar los objetivos de aprendizaje a través de los procesos cognitivos durante las actividades 

interactivas patentadas en estos medios sociales.  A partir de otra perspectiva investigativa, 

Rambe (2012) demostró que la integración didáctica de las diversas formas de convergencia 

(social, medios y tecnológica) en los espacios terciarios (e.g., Facebook® mediado por celulares 
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inteligentes), fomentan los cimientos para los aspectos cognoscitivos que emergen del 

intercambio de información entre los pares.  Lo argumentado en el segmento anterior, concibe a 

los procesos educativos, formales o informales, inherentes en las actividades sociales, muy 

común en los programados de los dispositivos móviles. 

En un repaso sistemático de la literatura, fundamentado en 21 investigaciones, Xue y 

Churchill (2019) idearon un modelo pedagógico novel fundamentado en la utilización de los 

medios sociales móviles.  La referencia teórica previa se fundamenta en cuatro (4) hilos 

conductores, que son los recursos compartibles, las actividades pedagógicas relevantes, el apoyo 

de los colectivos comunitarios conexo a la praxis colaborativa y los protocolos evaluativos, 

propiciados por procesos de retroalimentación sincrónicos. 

Valor Pedagógico de los Medios Sociales Adaptados para la Tecnología Móvil 

Con la evolución disruptiva de las tecnologías emergentes, aunado a la integración de las 

herramientas del web 2.0 en los dispositivos inalámbricos portátiles, aflora el periodo del web 

2.0 móvil.  En la actualidad, la utilización de los sistemas móviles, juntos a sus aplicaciones, es 

sumamente común entre una diversidad de personas.  Esto incluye el uso de las plataformas 

sociales usuales en el web 2.0, fenómeno conocido como el web 2.0 móvil (Kamthan, 2010).  En 

una revisión de la literatura, Canali et al. (2011) plantearon que el web 2.0 móvil representaba 

una tecnología innovadora, la cual provee los servicios del web 2.0 personalizados, a las manos 

de los sistemas electrónicos portátiles, como lo son el blogging, manejo comunitario, 

intercambio de elementos multimedios y otros.  Las utilidades sociales del web 2.0 móvil 

consisten en servicios que permiten administrar intercambios sociales entre los participantes, 

reconocidos como el desarrollo de comunidades virtuales, entre las que se hallan, Facebook®, las 

bitácoras y micro bitácoras (e.g., Twitter®). 
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Documentado a partir del año 2009, un colectivo de informes investigativos de carácter 

cualitativo (estudios de caso fundados en el diseño investigativo en acción) y longitudinales 

(cohortes desde 2006 hasta 2011), esclarecieron el valor pedagógico de las herramientas 

semánticas que provee el web 2.0 ubicuo e inalámbrico, como parte del m-aprendizaje.  Las 

señaladas obras de inquirir auscultaron las posibles aportaciones socio-constructivistas de las 

plataformas sociales desplegadas en los artefactos móviles, dado un contexto de educación 

terciaria.  Los participantes de estas investigaciones consistían en conferenciantes junto a sus 

alumnos.  La intención de esos trabajos de investigación residió en indagar sobre aquellos 

factores cruciales de los cuales formarían parte estos aparatos móviles, partiendo de una 

educación terciaria (i.e., superior al nivel de escuela superior).  También, los autores aspiraron 

establecer los beneficios de las señaladas tecnologías en las pedagogías convencionales.  

Además, estos proyectos de inquirir proyectaban explorar la magnitud de las contribuciones de 

tales artefactos portátiles hacia diversas dimensiones instructivas, por ejemplo, la colaboración.  

Así, se esperaba evidenciar el compromiso de los estudiantes con su educación.  Por último, el 

estudio consideró instaurar los beneficios de los dispositivos móviles inalámbricos concerniente 

a la integración de recursos didácticos virtuales asociados con el constructivismo social.  Los 

instrumentos cualitativos para la colección de los datos consistieron en: (a) cuestionarios para a 

los alumnos, (b) reflexiones personalizadas de éstos (solicitadas por los conferenciantes en los 

cursos), (c) insumos de los educandos mediante bitácoras (blogs) y (d) retroalimentaciones de los 

docentes y estudiantes vía grupos focales mediado por videos virtuales (VODcasts) (Cochrane, 

2010, 2011, 2014; Cochrane & Bateman, 2009; Cochrane & Flitta, 2014).  Sustentado en el 

relato antepuesto, se resaltó el valor educativo y constructivista del continuo de Pedagogía, 

Andragogía y Heutagogía (i.e., Continuo-PAH) (Cochrane, 2011, 2014; Cochrane & Antonczak, 
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2014; Cochrane & Flitta, 2014), fenómeno previamente dilucidado en la literatura escolástica 

(Luckin et al., 2011).  En los siguientes párrafos se detallan estos estudios. 

Fundamentado en una cohorte del 2006 al 2009, Cochrane y Bateman (2009) estudiaron 

la importancia de las herramientas que dispone el web semántico, que comprenden las bitácoras 

o blogs, wikis, podcasting y otros, desde la concepción del enfoque educativo socio-

constructivista.  En la investigación se exploraron los beneficios del web 2.0 móvil para m-

aprendizaje.  Los autores concluyeron que, la integración del web 2.0 en el escenario de la 

educación terciaria y en el m-aprendizaje, poseen la capacidad de transformar los enfoques 

pedagógicos tradicionales.  Como resultado, se posibilita un mayor compromiso de los alumnos 

con su aprendizaje, dado un ambiente favorable para la construcción de conocimientos nuevos a 

través de gremios colaborativos, facilitados por las herramientas sociales del Web 2.0 móvil. 

En conformidad a lo anterior, Cochrane (2010), elaboró un estudio dedicado a evaluar las 

plataformas semánticas del web 2.0 (e.g., bitácoras, o blogs, podcasting y otros) diseñadas 

igualmente para accederse a través de los dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes 

y las tabletas digitales.  El investigador adujo que, estos programados irradiados por el web 2.0 

móvil, disponen de ventajas educativas socio-constructivistas.  Estos beneficios pedagógicos se 

concretan en las necesidades académicas de cada alumno, donde es factible el desarrollo e 

intercambio de conocimientos.  También, se enfatizó que estas tecnologías eran de naturaleza 

disruptivas, dentro del contexto didáctico.  El diseño investigativo fue de tipo cualitativo, estudio 

de casos e investigación en acción, con una muestra de 59 participantes, entre ellos nueve (9) 

docentes, y 50 estudiantes.  Una encuesta, a modo de preprueba e instrumento, fue administrada 

como base del conocimiento previo sobre los servicios sociales y educativos del web 2.0 móvil.  

Durante los años 2007 y a 2008, el autor realizó seis (6) pruebas para el web 2.0 móvil, o m-
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aprendizaje, como estrategia didáctica para desarrollar efectivamente el proceso de la educación 

terciaria.  En esos años, se crearon CoP y se continuaron realizando las encuestas a mitad y al 

final del estudio.  Además, se obtuvieron reflexiones por parte de los instructores y educandos, 

estas trabajadas en los blogs y VODcast (blogs de video).  Una particularidad de este estudio fue 

que las herramientas móviles del web 2.0 (e.g., Google Mobile y otras) fueron estructuradas en 

congruencia con las plataformas digitales que administraban los cursos (i.e., Moodle).  Se 

concluyó que los artilugios electrónicos portátiles poseen la capacidad de mejorar las actividades 

de enseñanza y aprendizaje.  Este potencial escolástico se encontraba mediado por el 

constructivismo social, a partir del desarrollo de las CoP intencionales.  Consecuentemente, se 

facilitaba la solución de problemas por medio de estas estrategias de colaboración.  El estudio 

sirvió de base para la disertación graduada de Cochrane (2011). 

La disertación doctoral de Cochrane (2011), formada en el uso de los dispositivos 

móviles para el m-aprendizaje, representó una continuidad a las de investigaciones previas del 

mismo autor (Cochrane & Bateman, 2009, Cochrane, 2010).  Esto sirvió de base para otras 

investigaciones prospectivas similares (Cochrane, 2014; Cochrane & Flitta, 2014).  La 

mencionada investigación longitudinal, de diseño cualitativo, presentó los resultados de tres 

años, 2007 a 2009, durante el cual se realizaron a cinco (5) estudios de caso y 13 proyectos de m-

aprendizaje.  Tales estudios se fundamentaron en interacciones socio-constructivistas y de 

colaboración, a partir de comunidades creadas por los medios sociales del web semántico y los 

participantes fueron conferenciantes y estudiantes.  Como parte del diseño cualitativo, se 

reclutaron materias académicas que constituían parte de la educación terciaria en Nueva 

Zelandia, junto a la creación de comunidades de CoP.  Así, la investigación se propuso analizar 

los beneficios educativos de los programados digitales integrados en el web 2.0 móvil, ya fuesen 



 

 

42 
 

sincrónicos o asincrónicos, a lo largo del ciberespacio global y geográfico.  El autor de la 

disertación planteó la importancia de la transformación ontológica que permite la incorporación 

de estas tecnologías sociales entre los participantes. Esto, estuvo alineado con la actividad 

pedagógica y las asignaturas académicas.  A raíz de lo anterior, se plasmaron espacios sociales 

de aprendizaje conducentes a la edificación de grupos colaborativos, bajo una diversidad de 

escenarios educativos.  La disertación resaltó el valor didáctico del Continuo-PAH (Luckin et al., 

2011).  Los instrumentos dedicados a obtener la información fueron encuestas, las cuales se 

suministraron vía SurveyMonkey®, retroalimentación de grupos focales y reflexiones mediante 

bitácoras, portafolios digitales y VODCasts.  El insumo de los conferenciantes planteó la 

importancia educativa en el futuro de integrar estos medios sociales móviles en los cursos en 

línea.  Una vez concluido la investigación, se derivaron, y validaron (en la cohorte del 2009), seis 

(6) factores cardinales que habrían de influir en el proceso de incorporar el m-aprendizaje aunado 

a los recursos sociales del web 2.0 móvil. 

Alineado con la investigación de Cochrane y Flitta (2014), los señalados investigadores 

elucidaron una secuela de los proyectos de inquirir previos (Cochrane, 2010, 2011; Cochrane & 

Bateman, 2009).  El estudio mantuvo un diseño cualitativo, de tipo cohorte, entre los años 2006 

al 2010, con fines de establecer el valor pedagógico del web 2.0 móvil, inmerso en el escenario 

de la educación terciaria.  Cónsono a los estudios de Cochrane (2010, 2011) y Cochrane y 

Bateman, (2009), la investigación de Cochrane y Flitta (2014) propuso estudiar los beneficios 

desplegados en el web 2.0, solidario con el m-aprendizaje.  Con esto, la encomienda fue la de 

evaluar el web 2.0 móvil para estudiantes subgraduados de artes visuales en Nueva Zelandia.  

Acordemente, los autores se aventuraron a indagar hasta qué punto las tecnologías móviles 

podrían favorecer la interacción social y patentizar la colaboración e intercambio de información 
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bajo un entorno deseable de aprendizaje.  Asimismo, se propuso explorar en qué medida los 

artificios móviles eran capaces de instituir un entorno socio-constructivista innovador en las 

materias académicas a distancia.  Se repitieron los instrumentos de medición de la información, a 

saber, encuestas, reflexiones y grupos focales.  El estudio trabajo un continuo de Pedagogía, 

Andragogía y Heutagogía (o PAH), enmarcado en el curso que integra el web 2.0 móvil. 

Relacionado con las previas investigaciones longitudinales (i.e., Cochrane, 2010, 2011; 

Cochrane & Bateman, 2009; Cochrane & Flitta, 2014), Cochrane (2014) planificó un 

seguimiento de las cohortes del 2006 al 2011, alrededor de unos 35 proyectos.  Estos fueron 

basados en estudios cualitativos (diseñado como una investigación en acción) dedicados al m-

aprendizaje.  Esta investigación longitudinal estaba concretada en actividades de colaboración y 

contempló seis (6) instancias medulares.  Los autores arguyeron que esas instancias tenían la 

capacidad de facilitar las acciones socio-constructivistas del web 2.0 móvil.  El propósito de la 

investigación fue auscultar los beneficios didácticos de los programados en el web 2.0 móvil, de 

manera que fuese posible instaurar un contexto educativo de naturaleza constructivista 

cimentado en el aprendizaje social.  En el estudio se precisaron dos (2) elementos medulares, 

identificados como la demanda de apoyos noveles de carácter técnico y educativo, y la 

manifestación sostenible de las CoP en el escenario de las organizaciones de educación superior.  

Al igual que las intervenciones investigativas anteriores, la colección de los datos se trabajó a 

través de encuestas, reflexiones y grupos focales.  Similar a las investigaciones anteriores, se 

contempló el continuo de la pedagogía como material escolástico desplegado en el web 2.0, la 

andrología como actividad cognitiva vía una exploración informal y la heutagogía como la 

producción de material académico por los educandos.  El mencionado continuo, abreviado PAH, 

se diseñó dentro del marco de estos tres (3) periodos inherentes en el m-aprendizaje.  La 
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investigación reveló una combinación metodológica fundamentada en la tecnología móvil, el 

desarrollo de contenido a partir de los dispositivos móviles y procesos pedagógicos de 

colaboración que afloran del web 2.0 móvil. 

De otra parte, Coutinho (2011) planteó que el compromiso de integrar recursos digitales 

noveles, provistos por el web 2.0 móvil, en los escenarios educativos radicaba principalmente en 

los educadores, intervención trabajada en su estudio.  El autor enfatizó la necesidad de explorar 

por entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por las herramientas que provee el web 2.0, 

de suerte que se sustituyan las plataformas digitales convencionales que administran los cursos 

dedicados al programado a distancia.  A raíz de esto, tal investigador expuso la necesidad de 

incorporar tecnologías emergentes enfocadas a la interacción, el aprendizaje social y la 

edificación de nuevos conocimientos.  Lo anterior se fundamentó en tácticas de colaboración y el 

intercambio de ideas y conocimientos, particularmente en contextos inalámbricos, portátiles y 

ubicuos.  Como resultado, el autor propuso la necesidad de instaurar espacios virtuales que 

respondan a las necesidades particulares de los educandos. 

En otro estudio, Mwanza-Simwami (2017), analizó la influencia que posee el web 2.0 

móvil, concerniente a su apoyo para el aprendizaje colaborativo, de naturaleza semiformal.  El 

proyecto consideró la solución de problemas en actividades grupales pequeñas, comunes en las 

actividades cotidianas, las cuales se hallaban asociadas a los tópicos de la vida real.  La muestra 

establecida fueron 18 integrantes del Club de fe local, entre ocho (8) varones y 10 mujeres.  El 

diseño investigativo empleado fue uno mixto.  La obtención de los datos se llevó a cabo 

mediante la administración de cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, observaciones y a 

través del acceso al contenido de los dispositivos móviles.  Los investigadores hallaron que la 

selección y uso del web 2.0 móvil para asistir el aprendizaje colaborativo en contextos 
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semiformales, se basa en la manera en que las tecnologías funcionan efectivamente para apoyar y 

mejorar las relaciones sociales y prácticas establecidas.  Se evidenció que los integrantes de los 

grupos, particularmente de un tamaño reducido, manifestaron actitudes positivas respecto a los 

beneficios para las actividades de colaboración, empleando las utilidades del Web 2.0 móvil. 

Aplicaciones Móviles 

Un grupo nutrido de investigaciones científicas han indagado el valor didáctico de las 

aplicaciones móviles orientadas hacia la comunicación e interacción social (e.g., WhatsApp® y 

WeChat®).  Esto incluye la transmisión de documentos y la interacción, en particular sobre la 

base de la creación de grupos.  Estos medios sociales se caracterizan por varias ventajas, 

reconocidas como su virtud de ubicuidad, fácil uso y su costo, el cual es prácticamente cero (0).  

A las virtudes previas, se le añade su capacidad para ser integrado exitosamente en el ámbito 

educativo, ya sea a partir de sus atributos para facilitar el aprendizaje entre los estudiantes o 

como enfoque pedagógico para el gremio de los educadores (Amry, 2014; Khatun & Al-Dhlan, 

2017; Klein et al., 2020; Saleem et al., 2019; Suardika et al., 2020). 

La Integración de la Presencia Social en los Espacios Virtuales de Aprendizaje 

Vohra (2020) estudió el impacto de la presencia social de la red Twitter® sobre el 

compromiso de los educandos con su educación.  Dado este asunto, el propósito del estudio fue 

establecer el nivel de la influencia de la mencionada red en el aprendizaje y compromiso de los 

estudiantes que cursaban la asignatura de matemática.  De esta manera, el fenómeno central fue 

determinar el nivel percibido de apoyo académico que pudiere ofrecer este medio social, por 

parte de los educandos y maestros, para un curso de matemática.  La investigación contó con un 

diseño cualitativo y su muestreo consistió en aprendices de octavo grado (n = 6) y sus 

instructores.  Para tal fin, el autor confecciono un cuestionario oral, semiestructurado con 
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preguntas abiertas, conducente a entrevistar a los maestros y estudiantes y otros dos (2) escritos 

para ambos grupos, dirigido los diarios reflexivos y completado en una bitácora privada.  

Consolidado en la evidencia cualitativa, el investigador evaluó los constructos de la presencia 

social, a saber, los componentes afectivo, interactivo y cohesivo.  Los hallazgos de la 

investigación establecieron una presencia social elevada bajo el uso del medio social Twitter®.  

Reveló también que los educadores consideraron la indicada plataforma como una herramienta 

pedagógica de gran valor, dado que se concibieron CoA, se compartió contenido multimedio 

educativo y se llevaron a cabo otras actividades sociales provechosas para el aprendizaje de los 

alumnos.  Además, se encontró que los mensajes denominados como “tweets”, emitidos por los 

aprendices, representaban acciones dirigidas a mejorar la calidad cognitiva de estos.  El estudio 

concluyó que la herramienta de Twitter® aportó al proceso de aprendizaje y posibilitó un mayor 

compromiso de los estudiantes ante sus actividades académicas.  Se destacó el valor de este 

medio social para el desarrollo de las CoVA y de promover grupos que colaboren e interactúen 

sobre asuntos escolares. 

Relación entre los Medios Sociales Móviles, la Presencia Social y la Percepción del 

Aprendizaje 

Suardika y colegas (2020) auscultaron la influencia de los medios sociales en la presencia 

social, sentido de comunidad y percepción del aprendizaje.  La finalidad de esta investigación 

fue explorar la magnitud del impacto en el uso de la red social WhatsApp® por los educandos en 

cuanto a la presencia social, el discernimiento de comunidad y la percepción del aprendizaje.  Lo 

previo fue comparado con interacciones académicas convencionales.  También, los autores 

evaluaron el posible beneficio educativo de WhatApp®.  La población del trabajo investigativo 

fue de estudiantes universitarios subgraduados (n = 100, 34 varones y 66 féminas, edades de 20 a 
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21 años), conformados de Halu Oleo University, en la ciudad de Kendari, en Indonesia.  La 

muestra fue aleatoriamente subdividida en dos grupos, uno experimental y el otro como control.  

Los sujetos establecidos como experimental fueron sometidos al tratamiento de la variable 

independiente, a saber, uso de la plataforma WhatsApp®, mientras que los sujetos de segunda 

muestra permanecieron bajo un esquema escolástico tradicional, entiéndase cara a cara.  Las 

variables dependientes fueron definidas como la presencia social, el sentido de comunidad y la 

percepción del aprendizaje.  Para tal finalidad, se administraron varios cuestionarios, destinado a 

cuantificar la presencia social, sentido de comunidad y la percepción del aprendizaje.  Las dos 

primeras variables utilizaron el cuestionario de la presencia social y el cuestionario del sentido de 

comunidad en el salón de clase, respectivamente.  Para la última variable, se empleó el 

cuestionario Perceived Learning Questionnaire.  Las precedentes mediciones fueron, conferidas 

para cada grupo, antes y después del vigente proyecto de inquirir, el cual tuvo una duración de 

seis semanas.  Otra fuente de medición en el estudio fueron entrevistas con la muestra sometida 

al tratamiento de WhatsApp®.  Desde el punto de vista estadístico, se evidenció que la media 

para la posprueba en el grupo experimental, bajo WhatsApp®, fue significativamente mayor, en 

comparación con la preprueba de la muestra en el grupo cara a cara.  Esto fue comprobado 

posterior a un tratamiento estadístico paramétrico.  Por el otro lado, la investigación comprobó 

estadísticamente que la presencia social y la percepción del aprendizaje fue igual para ambos 

grupos.  Sin embargo, al comparar los valores pre y post, la muestra de WhatsApp® elucidó un 

incremento en las puntuaciones de la posprueba en la variable independiente presencia social.  

Los autores plantearon que es posible evidenciar una presencia social en espacios virtuales 

noveles, como es el caso de WhatsApp®.  Similarmente, ese grupo, también manifestó un 

aumento en los valores promedio del sentido de comunidad en el salón de clase.  Esto tal vez se 
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deba a la característica de ubicuidad que posee la plataforma de WhatsApp®, es decir, puede 

ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.  Más aún, los hallazgos de las entrevistas 

realizadas en el grupo de WhatsApp® revelaron la importancia que posee este medio social como 

apoyo escolástico entre los alumnos.  Los investigadores concluyeron que WhatsApp® representa 

un medio social de vital importancia para el escenario de la enseñanza y aprendizaje. 

Implicaciones para este Estudio 

La narrativa anterior, instauró la importancia de incorporar las herramientas semánticas 

del web 2.0 móvil en los cursos diseminados a distancia, en vista que se ha evidenciado su valor 

pedagógico, fenómeno que resalta el aprendizaje ubicuo facilitado a través los medios sociales 

digitales.  Según lo propuesto, conviene que lo anterior se avalúe desde el prisma de la presencia 

social y la percepción del aprendizaje. 

Resumen 

La corriente revisión, de 51 referencias, ha demostrado que la unificación de los medios 

sociales digitales en el escenario de la EaD propicia la interacción social y la aproximación 

afectiva entre los instructores y los aprendices, especialmente si estas plataformas sociales se 

acceden mediante los artefactos inalámbricos ubicuos.  También, se ha evidenciado que esta 

actividad fomenta los procesos de colaboración entre los alumnos y el desarrollo de comunidades 

que asisten a estas encomiendas académicas.  Entonces, es indicativo que los docentes 

confeccionen y diseñen estructuras pedagógicas enmarcadas en el aprendizaje social vía 

contextos ubicuos, donde se contemplen acciones constructivistas para la asimilación de 

conocimientos prácticos.  En otra instancia, se ha instaurado la importancia de la interacción 

social y el desarrollo de las CoVA, como estrategia pedagógica, desde las perspectivas del 

sentido de pertenecía y compromiso hacia los procesos educativos. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se expone la metodología empleada en la investigación.  Conjuntamente, 

se revela: (a) la población meta y su muestra, (b) el procedimiento investigativo, (c) el 

instrumento de investigación, (d) el proceso para la validación-confiabilidad de este, (e) el 

análisis estadístico y, finalmente, (f) una sinopsis del capítulo. 

Diseño de la Investigación 

El diseño investigativo de esta disertación fue de un enfoque descriptivo, correlacional y 

no-experimental.  Las variables que se midieron este estudio fueron: (a) percepción ante la 

utilización de los medios sociales móviles como una herramienta de aprendizaje, de tipo 

independiente e identificada como PM; (b) percepción de la presencia social, establecida como 

dependiente y reconocida como PS y (c) la percepción del aprendizaje, instaurada como 

dependiente y referida como PA).  En la Figura 1, Tabla 1 y Tabla 2 así se presentan.  El análisis 

correlacional consistió en tres variables medulares, referidos como PM, PS y PA.  Otros datos 

descriptivos del estudio consistieron en la frecuencia para el uso social y educativo de los MSM. 

Participantes de la Investigación 

La población objetivo de este proyecto fueron alumnos universitarios que tenían un año 

de experiencia con cursos en línea.  Esta población incluyó tanto el sector subgraduado, de 

bachilleratos, como graduado, de maestrías o doctorados.  Ambos grupos formaron el universo 

de los participantes.  Las categorías de la modalidad de EaD en este estudio fueron: (a) 

totalmente en línea; (b) híbrida, de combinación en línea con presencial y (c) sincrónica, vía la 

plataforma virtual, en una institución de educación superior privada en Puerto Rico. 
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Es necesario aclarar que la modalidad sincrónica fue la que emergió a raíz de la pandemia 

del COVID-19.  En tal contexto, bajo el sistema universitario de los participantes, se empleó la 

herramienta BbCU para tal finalidad.  Ese programado se utilizó para aquellos alumnos que no 

podían asistir presencialmente al salón de clase.  A continuación, se proveen más detalles sobre 

los procesos relacionados a los participantes. 

Criterios de Inclusión y Exclusión de los Participantes 

La selección de los participantes fue durante el segundo semestre de la institución de 

educación superior y desde ahí se obtuvieron todos los datos.  Como parte de los criterios de 

inclusión se consideraron que todos fueran: 

1. Estudiantes universitarios subgraduados y graduados. 

2. Mayores de edad, entiéndase 21 años o más y sin importar el género. 

3. Poseer un año de experiencia con cursos en línea en cualquier modalidad. 

4. Utilizar algún medio social virtual 

 Por su parte, la determinación para la exclusión del estudio abarcó: 

1. Estudiantes universitarios de la UIAPR que previamente y de alguna forma u otra hayan 

tomado clases, en cualquier recinto, con el investigador. 

Tipo de Muestreo 

 Una vez se obtuvo el listado de estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión, 

y a partir de un enfoque por conveniencia, de tipo deliberado o por juicio, se empleó la 

metodología no probabilística para la selección de la muestra.  En la Figura 4 se muestra tal 

proceso. 
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Figura 4 

Tipo de Muestreo del Estudio 

 

Nota. Elaboración propia del investigador. 

 

Determinación del Tamaño de la Muestra 

Debido a que el número de estudiantes varía entre los diferentes semestres, el tamaño de 

la muestra, o número de participantes (n), estuvo sujeto a la cantidad de estudiantes disponibles 

para el término académico en que se llevó a cabo el estudio.  No obstante, la meta fue lograr la 

participación de un mínimo de 20 estudiantes.  Finalmente, se integraron 23 estudiantes en el 

estudio, lo cual representó un excedente de 3 participantes de lo proyectado. 
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Instrumento de Investigación 

Descripción del Instrumento 

El cuestionario de este estudio fue elaborado por el investigador, referenciado por un 

derivado de instrumentos validados en la literatura empírica.  Estos, han sido empleados 

extensamente para medir la utilización de los medios sociales, la presencia social y la percepción 

del aprendizaje (Alavi, 1994; Arbaugh et al., 2008; Boston, et al., 2009; Garrison, 2017, p. 174; 

Gunawardena & Zittlen, 1997; Hiltz, 1994; Swan et al., 2008; Rovai et al., 2009).  El 

instrumento de investigación constó de cuatro (4) secciones, en las que se cuantificó la 

frecuencia del uso social y educativo de los medios sociales; además, el cuestionario evaluó entre 

los estudiantes la integración de los medios sociales móviles en el proceso del aprendizaje en 

línea, la presencia social y la percepción del aprendizaje.  El instrumento del estudio se perfiló 

alineado a las variables de la investigación.  En la Tabla 2 se exhibe la precisada alineación. 

Tabla 2 

Descripción de las Variables y Dimensiones del Instrumento de Investigación 
 

Variable Notación 
Dimensión 

(definición) 

Variable 

(tipo) 

Reactivos 

(total) 

Percepción ante 

la Utilización de 

los medios 

Sociales Móviles 

(PM) 

X 
Tecnología Social 

Móvil 
Independiente 

23 

(PM1-

PM23) 

Percepción de la 

Presencia Social 

(PS) 

Y1 Presencia Social Dependiente 
18 

(PS1-PS18) 

Percepción del 

Aprendizaje 

(PA) 

Y2 Nivel de Aprendizaje Dependiente 
12 

(PA1-PA12) 
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El contenido del especificado instrumento fue validado por un panel de diez expertos.  

También, se incorporaron las recomendaciones provistas por tal grupo de jueces.  Este 

cuestionario figura como el Apéndice A.  La medición de las variables principales, que 

corresponden a las secciones del instrumento de investigación, fueron diseñadas a base de una 

escala ordinal de tipo Likert (1932) calibrada a cinco (5).  Los Apéndices A y B así lo muestran. 

Validación del Instrumento de Investigación 

Validez de Contenido del Instrumento de Investigación 

 Fundamentado en el instrumento de medición, según presentado en el Apéndice A, se 

diseñó una planilla de especificaciones para la validez de contenido, dirigida hacia los expertos 

en el campo de educación a distancia y con cierta experiencia en investigación educativa y 

mediciones psicométricas.  En la misma, se detallaron las variables y los reactivos del 

cuestionario, paralelo a la evaluación de los expertos, a partir las premisas “esencial”, “no 

esencial” y comentarios, esto según presentado en el Apéndice C.  Con la finalidad de validar el 

contenido del cuestionario, se destinó el modelo de Lawshe (1975) para el cálculo del índice de 

validez de contenido (CVI), a partir de la proporción de la validez de contenido (Content 

Validity Ratio, CVR = [(ne - (N / 2)) / (N / 2)]) calculada para cada reactivo. 

Fundamentado sobre un CVR crítico de 0.8, los resultados de este proceso de validación 

evidenciaron un CVI promedio de 0.764 para el cuestionario en su totalidad y 0.676 para las 

variables PM, PS y PA.  Con respecto al CVI individual para las mediciones de estas variables 

cardinales del estudio, se registraron 0.731, 0.571 y 0.725, respectivamente. 

Procedimiento General Orientado a Completar el Estudio 

Esta actividad investigativa principió con una (a) revisión de la literatura, seguido del (b) 

establecimiento de la población del estudio, (c) planteamiento de las variables para el estudio, (d) 

desarrollo del propósito y (e) establecimiento del problema de investigación.  Luego, se idearon 
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los objetivos de investigación y las hipótesis.  Con esto, se elaboró la justificación del estudio.  

Posteriormente, se determinó el tipo de diseño investigativo y la construcción del instrumento de 

investigación, con la ayuda de la revisión de diversas investigaciones empíricas.  En el próximo 

paso, se procedió a validar el contenido del cuestionario, previamente explicado.  Seguidamente, 

se validó el constructo del instrumento y su confiabilidad, una vez administrado el mismo.  En la 

próxima sección se ofrecen detalles sobre este particular.  Como se mencionó, la muestra 

empleada para el estudio fue de 23 estudiantes.  Luego, se confeccionaron y solicitaron los 

permisos requeridos para poder alcanzar el objetivo de la investigación (Creswell, 2019, pp. 145-

147).  Esto incluyó la solicitud correspondiente al IRB y de la autoridad universitaria.  En el 

Apéndice I se exhibe un modelo de la carta enviada a la institución de educación superior donde 

residió la investigación.  Referido abajo se despliegan los pasos adoptados para culminar esta 

investigación: 

1. El investigador elaboró las peticiones para obtener las autorizaciones 

correspondientes y poder llevar a cabo el estudio en la universidad privada 

pertinente.  El Apéndice I muestra la Carta de Intensión a las Autoridades llevar a 

cabo el Estudio. 

2. Con un conglomerado de documentos, se completaron los requisitos y protocolos 

establecidos por la Junta de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés).  

Esto abarcó someter la propuesta de investigación. 

3. Una vez de obtuvieron los permisos gestionados, se instauró una estrategia para la 

selección de muestra, acciones descritas más adelante. 

4. Se procedió a instituir la metodología para administrar el instrumento de 

investigación. 
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5. Se aseguró que el reclutamiento de los participantes fuese de forma voluntaria.  Se 

proveyó la documentación necesaria especificando que el participante podía 

abandonar el estudio en cualquier momento y que esto no conllevaba ningún tipo 

de penalidad. 

6. Como parte de los documentos electrónicos, los estudiantes leyeron y 

completaron la Hoja Informativa para los Participantes, según descrito en el 

Apéndice G y la Hoja de Consentimiento Informado para el Estudio, según 

muestra el Apéndice H.  También se le suministró la información de contacto del 

investigador, en caso de que desearan expresar cualquier duda o molestia.  Toda 

esta información fue integrada en el cuestionario virtual confeccionado en el 

programado de Microsoft Forms®, tal como se muestra en el Apéndice A. 

7. Se les garantizó a los estudiantes que toda la información registrada por el 

cuestionario se mantendría en completa confidencialidad en una base de datos 

configurada con una contraseña que solo el investigador tendrá acceso. 

8. Luego, el investigador inició el estudio formal en su totalidad.  Se recogieron 

digitalmente todos los datos de los cuestionarios para los análisis estadísticos 

respectivos. 

9. Se determinó el índice de confiabilidad del instrumento de investigación a base de 

la totalidad (80 reactivos) de los cinco grupos de variables del cuestionario, que 

fueron: FCP, FEA, PM, PS y PA.  Para esto, consulte el capítulo 4 del estudio. 

10. Se discutieron los resultados, incluyendo su interpretación.  Finalmente, se 

generaron conclusiones y recomendaciones. 
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Proceso de Administración 

La implementación del cuestionario se efectuó a una muestra de 23 sujetos.  Debido a que 

la validación de contenido tuvo la participación de diez expertos, se entiende que no fue 

necesario realizar un estudio piloto para determinar la confiabilidad de la consistencia interna del 

instrumento de investigación. 

Estrategia para la Administración del Instrumento de Investigación 

El cuestionario se administró de forma virtual mediante la aplicación de Microsoft 

Forms® (ver Apéndice A).  Esto, desde un mensaje electrónico enviado a todos os estudiantes 

universitarios subgraduados o graduados del recinto, según se muestra en el Apéndice F.  En la 

narrativa contigua se concreta esta actividad. 

Protocolo para el Reclutamiento de los Estudiantes 

Los recursos humanos especialistas en la Tecnología de la Información (TI) del Centro de 

Informática y Telecomunicaciones (CIT) asignados al recinto, se encargaron de enviar los 

correos electrónicos invitacionales al estudio.  Lo anterior aseguró que el investigador estuviese 

ajeno de los contactos que se realizaron, para así prevenir cualquier tipo de conflicto de interés o 

la posibilidad de influencia o coerción.  La Figura 5 muestra el enfoque concerniente a la 

administración y distribución del instrumento de investigativo.  De esta manera, es importante 

recalcar que el investigador de este estudio no tuvo acceso al nombre de tales estudiantes y así se 

evitó cualquier conflicto de interés.  El mensaje electrónico contenía una descripción del estudio 

y su propósito.  Lo anterior equivale a la carta de invitación para los estudiantes a participar en el 

estudio (ver apéndice F).  Mediante los recursos del CIT, a tal comunicado se le insertó el 

hipervínculo para el acceso digital del cuestionario, en el caso que los participantes potenciales 

hubiesen deseado voluntariamente incorporarse a la investigación.  Este cuestionario tuvo 
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integrado en su inicio la hoja informativa general para los participantes, seguido de varias 

preguntas basadas en los criterios de inclusión y una sección para la hoja de consentimiento, 

como se puede apreciar en el Apéndice A. 

Figura 5 

Enfoque tocante a la Administración y Distribución del Instrumento Investigativo 

 

Nota. Elaboración propia del investigador. 

 

La muestra de los participantes se instauró por conveniencia.  Según mencionado, al estos 

aceptar, se procedió a disponer de un hipervínculo para que completasen el cuestionario 

mediante el programado de Microsoft Forms®.  En conformidad a lo aseverado previamente, en 

el mismo se hallaba la hoja informativa del estudio, descrita en el Apéndice G, seguido de varias 

preguntas para establecer los criterios de inclusión.  Si en cualquiera de las primeras dos (2) 

preguntas el participante contestaba que Sí, automáticamente quedaba excluido.  En otro orden, 

si de la tercera a la sexta pregunta contestaba que No, de igual forma era excluido.  Así se 
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muestra en el Apéndice A.  Entonces, éstas son las que determinaron si el participante cumplió o 

no cumplió con los criterios de inclusión.  De haber cumplido con los criterios, el participante 

procedió a leer el consentimiento informado redactado en el propio cuestionario.  Al final se 

preguntó si aceptaba o no en la investigación.  Una respuesta afirmativa fue equivalente a una 

firma digital y el participante comenzó a completar los reactivos del cuestionario (vea Apéndice 

A). 

La colección y registro de la información resultante, se efectuó en las bases de datos de 

Microsoft Forms®.  El cuestionario digital registró de forma automática estos en una hoja de 

cálculo de MS Excel®.  Luego de refinar los datos obtenidos en la hoja de cálculo, se importaron 

éstos al programado de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®, por sus siglas en 

inglés), con el objetivo de procesar y analizar estadísticamente, los valores recolectados del 

instrumento. 

Análisis Estadístico 

Referido más adelante, en la Figura 6 se ilustra un resumen esquematizado del enfoque 

estadístico que se realizó en esta investigación.  Para cada sección del cuestionario, entiéndase: 

(a) Frecuencia de su Uso, (b) Medios Sociales Móviles, (c) Presencia Social y (d) Percepción del 

Aprendizaje, se ordenaron los reactivos bajo una tabla de frecuencia, con su porcentaje 

correspondiente, de manera que se exhibiera la distribución de los valores obtenidos. 
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Figura 6 

Análisis Estadístico 

 

Nota. Elaboración propia del investigador. 

 

Como fue arriba especificado, posterior a la importación de los resultados, se empleó el 

programado SPSS® para el tratamiento estadístico de estos.  Se adoptaron estadísticas 

descriptivas de tendencias centrales y de dispersión, según se muestra en la Figura 7.  Las 

tendencias centrales que se evaluaron fueron la frecuencia (f) y el porcentaje (%) (Dörnyei & 

Taguchi, 2009, pp. 95-97; Kay, 2020, pp. 10-12). 
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Figura 7 

Estadísticas Descriptivas 

 

Nota. Elaboración propia del investigador. 

 

En el otro extremo, se encuentran las estadísticas no paramétricas, cuyo plan se muestra 

en la contigua Figura 8.  Bajo este enfoque, las observaciones del estudio se trabajaron bajo una 

escala ordinal (o rangos).  En estos casos, los cálculos estadísticos se presentaron en la forma del 

método de Spearman o Rho de Spearman (rs), empleado para las correlaciones no paramétricas 

por rangos.  También, con la finalidad de instaurar la presencia de una diferencia significativa 

entre las variables analizadas mediante las estadísticas no paramétricas y con esto probar las 

hipótesis alternas y nulas de este estudio, se utilizó un nivel de significación (alfa o α) igual o 

menor a .05 (p = .05 ó p < .05) (Martínez Bencardino, 2019, pp. 523, 528, 530, 599, 674). 
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Figura 8 

Estadísticas no Paramétricas 

 

Nota. Elaboración propia del investigador 

 

Como se mencionó anteriormente, tocante a las correlaciones, se adoptó el coeficiente de 

correlación no paramétrica de Spearman rho (rs) (McHugh, 2018, pp. 1554-1558) para 

determinar una correlación bivariable, en este caso, si PM correlacionaba efectivamente con PS 

(PM→PS) y PM con PA (PM→PA), esto según se presenta en la Figura 9.  Este enfoque de 

correlación fue necesario en conformidad a lo establecido en la hipótesis de esta investigación.  

Las correlaciones fueron cruciales para poder instaurar la aceptación o rechazo de las hipótesis, 

así como poder determinar el cumplimiento de los objetivos de investigación, siempre a un alfa 

igual o menor a .05.  La interpretación de los resultados estadísticos correlativos se fundamentó 

en la siguiente guía, en acorde a Ravid (2020, p. 102): 

.00–.20: Insignificante a bajo (una correlación de .00 se define como una "no correlación") 

.20–.40: Baja 
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.40–.60: Moderada 

.60–.80: Alta/substancial 

.80–1.00: Muy alta 

 

Figura 9 

Correlaciones 

 

Nota. Elaboración propia del investigador 

 

Resumen 

Fundamentado en los métodos estipulados para el estudio vigente, en este capítulo se 

compartió los elementos metodológicos de la investigación.  El diseño seleccionado fue uno de 

carácter cuantitativo.  Los participantes fueron mayores de 21 años, con experiencia en cursos a 

distancia de asignaturas totalmente en línea, híbrida o sincrónica pertenecientes a una institución 

de educación superior privada en Puerto Rico.  La muestra fue seleccionada por conveniencia de 

un colectivo de estudiantes subgraduados o graduados con alguna experiencia en medios sociales 

y cursos en línea.  Por otra parte, en este capítulo se compartió la manera de colectar los datos 

afines al instrumento de medición.  Esta herramienta investigativa, en la forma de cuestionario, 

fue elaborada por el investigador y validada por un panel de expertos.  En esencia, el 
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cuestionario buscaba constatar el impacto en el uso de los MSM en la percepción de la presencia 

social y la percepción del aprendizaje.  Asimismo, el instrumento sirvió para evaluar la 

frecuencia de veces para el uso de los MSM como finalidad social y académica.  Con respecto al 

análisis de los datos, se estableció la empleabilidad de las estadísticas descriptivas, incluyendo el 

análisis estadístico no paramétrico de correlación entre la variable independiente y las 

dependientes.  De igual forma, se presentaron los elementos que conformaron los protocolos 

establecidos, desde la petición de las autorizaciones indicadas hasta el análisis y conclusiones 

pertinentes. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados del tratamiento estadístico de los datos.  A tal 

respecto, la referida información fue trabajada a través del paquete estadístico SPSS® de IBM 

(versión 25.0, del 2017).  Este programado permitió analizar múltiples datos, de suerte que se 

produjo una evaluación cuantitativa confiable, particular y asertiva. 

Análisis de los Datos 

Confiabilidad del Instrumento de Investigación 

 Con una base de 23 participantes, se utilizaron los datos para determinar el índice de 

confiabilidad del instrumento.  De este total, cinco (5) fueron excluidos, dejando válido a 18 

participantes.  Se sometieron para su análisis correspondiente los cinco (5) cuestionarios, entre 

ellos (a) FCP, (b) FEA, (c) PM, (d) PS y (e) PA, los cuales formaron parte del instrumento de 

investigación, cada uno con una escala de Likert de cinco (5) puntos.  En total, las estipuladas 

variables se encontraban constituidas de 80 reactivos.  El índice alfa de Cronbach (1951) 

obtenido para toda la escala fue 0.93, valor considerado como excelente; es decir el instrumento 

de investigación aplicado en este estudio resultó con una consistencia interna elevada (George & 

Mallery, 2019). 

Los datos de cada variable en la investigación vigente fueron analizados a lo largo de los 

cinco (5) cuestionarios que formaban parte del instrumento de investigación.  Lo previo abarcó la 

distribución porcentual para la frecuencia (f) de las variables y las correlaciones (rs) entre la 

variable independiente (PM) y las dependientes (PS y PA).  Los resultados del tratamiento 

estadístico de estos datos, y sus variables, se presentan en los vecinos párrafos. 
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Medidas Descriptivas para la Frecuencia de uso de los Medios Sociales como Comunicación 

Personal 

 Según el tipo de medio social móvil evaluado, en la Tabla 3 se expone la frecuencia de 

veces, junto a sus porcentajes, en que estos se utilizaron como comunicación personal (FCP).  La 

frecuencia de uso que fue cuantificada en el estudio se estableció bajo una escala Lickert que 

presentó los siguientes cinco (5) puntos: (a) Diariamente [D], (b) Semanalmente [S], (c) 

Mensualmente [M], (d) Menos de una vez al mes [MM] y (e) Nunca o no aplica [N]. 
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Tabla 3 

Distribución Porcentual para la Frecuencia de Uso de los Medios Sociales Móviles como 

Comunicación Personal 
 

Reactivos de FCP 

(n = 23) 

D S M MM N 

f % f % f % f % f % 

1. WhatsApp® 23 100 - - - - - - - - 

2. Facebook 9 39.1 4 17.4 2 8.7 - - 8 34.8 

3. Twitter (n = 22)* 1 4.3 3 13.0 3 13.0 2 8.7 13 56.5 

4. Snapchat (n = 22)* 2 8.7 4 17.4 1 4.3 2 8.7 13 56.5 

5. WeChat (n = 22)* - - - - - - - - 22 95.7 

6. Viper (n = 22)* - - - - - - - - 22 95.7 

7. Linkedln (n = 22)* - - 1 4.3 3 13.0 3 13.0 15 65.2 

8. MySpace (n = 22)* - - - - - - - - 22 95.7 

9. Tumblr (n = 22)* - - 2 8.7 - - - - 20 87.0 

10. Blogs (n = 22)* - - 1 4.3 - - 2 8.7 19 82.6 

11. Pinterest (n = 22)* 1 4.3 5 21.7 4 17.4 3 13.0 9 39.1 

12. Instagram 14 60.9 4 17.4 1 4.3 1 43.3 3 13.0 

13. Otro (n = 22)* 5 21.7 5 21.7 1 4.3 - - 10 43.5 
 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; FCP = Frecuencia de uso de los 

medios sociales como comunicación personal; D = diariamente; S = semanalmente; M = 

mensualmente; MM = menos de una vez al mes; N = nunca o no aplica. 

*1 valor ausente (n = 22) 

 
Es compulsorio mencionar que el medio social móvil WhatsApp®, según los datos, 

emergió como el más usado, reflejando un 100% en el uso diario como comunicación personal.  

El segundo de más uso fue Instagram®.  En este caso, de 23 estudiantes, 14 (60.9%) indicaron 

que lo utilizaban diariamente como medio de comunicación personal.  En otro orden, de 22 

estudiantes que respondieron al reactivo que describe la frecuencia de uso de otra alternativa 
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como herramienta de comunicación personal, solamente cinco (5) lo emplearon diariamente, 

hecho que asumió el 21.7% de la distribución. 

Medidas Descriptivas para la Frecuencia de uso de los Medios Sociales como Espacio 

Académico 

 Con relación a cada reactivo, la Tabla 4 exhibe la frecuencia de veces que se utilizaron 

los medios sociales móviles como espacio académico para resolver dudas e interactuar entre los 

compañeros (FEA).  Bajo este reglón, 16 (69.6%) indicaron que utilizaban WhatsApp® 

diariamente como espacio académico, ubicándolo entre los más usados. 

En afinidad a los objetivos planteados en este estudio, en las próximas secciones se 

analizaron los hallazgos vinculados con las variables independiente y dependientes.  Esto incluyó 

en primera instancia su distribución porcentual y luego las correlaciones. 

Análisis de los Resultados por Objetivo de Investigación 

Objetivo Número 1 

El primer objetivo establecido para esta investigación fue: identificar la correlación 

potencial que existe entre la utilización de los medios sociales móviles y la presencia social, de 

manera efectiva.  Para comprobar este objetivo, estadísticamente, se analizaron las respuestas 

registradas en la Sección II: Medios Sociales Móviles y Sección III: Presencia Social del 

instrumento del instrumento de investigación, estos fueron 23 y 18 reactivos respectivamente.  

Esos cuestionarios identificaron las variables PM (independiente) y PS (dependiente), datos 

requeridos para poder demostrar el señalado objetivo. 
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Tabla 4 

Distribución Porcentual para la Frecuencia de uso de los Medios Sociales Móviles como 

Espacio Académico para resolver Dudas e Interactuar entre los Compañeros 
 

Reactivos de FEA 

(n = 23) 

D S M MM N 

f % f % f % f % f % 

1. WhatsApp 16 69.6 6 26.1 1 4.3 - - - - 

2. Facebook (n = 22) * - - - - 1 4.3 2 8.7 19 86.4 

3. Twitter (n = 22) * - - - - - - - - 22 95.7 

4. Snapchat (n = 22) * - - - - - - - - 22 95.7 

5. WeChat (n = 22) * - - - - - - - - 22 95.7 

6. Viper (n = 22) * - - - - - - - - 22 95.7 

7. Linkedln (n = 22) * - - - - 1 4.3 - - 21 91.3 

8. MySpace (n = 22) * - - - - - - - - 22 95.7 

9. Tumblr (n = 22) * - - - - - - - - 22 95.7 

10. Blogs (n = 22) * - - 1 4.3 - - 1 4.3 20 87.0 

11. Pinterest - - - - - - - - 23 100 

12. Instagram - - - - 3 13.0 1 4.3 19 82.6 

13. TikTok - - - - 2 8.7 - - 21 91.3 

14. Otro (n = 21) ** 3 13.0 1 4.3 1 4.3 - - 16 69.6 
 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; FEA = Frecuencia de uso de los 

medios sociales como espacio académico; D = diariamente; S = semanalmente; 

M = mensualmente; MM = menos de una vez al mes; N = nunca o no aplica. 

*1 valor ausente (n = 22). **2 valores ausentes (n = 21). 

 

Integración de los Medios Sociales Móviles en el Proceso del Aprendizaje en Línea. 

Para esta sección, primeramente, se exhiben los datos de las estadísticas descriptivas 

presentadas en la Sección II: Integración de los Medios Sociales Móviles en el Proceso del 

Aprendizaje en Línea del cuestionario.  Estos datos comprendieron la frecuencia (f) y el 
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porcentaje (%).  La f se también se determinó bajo una escala Lickert de los siguientes cinco (5) 

puntos: (a) Mucho [Mu], (b) Bastante [B], (c) Poco [P], (d) Nada [Na] y (e) No Aplica [NA].  En 

conformidad al planteamiento previo, los datos de la Tabla 5 muestran la distribución porcentual 

de la percepción ante la utilización de los medios sociales móviles.  De los datos de esa tabla se 

resalta que 22 estudiantes, el 82.6%, o sea 19 participantes, adjudicaron la escala de "Mucho" 

bajo el reactivo 21, el cual leyó: sirven para enterarme de anuncios o avisos sobre actividades en 

el curso.  Esto representa la distribución porcentual de mayor valor entre los 23 reactivos que 

constituyeron parte de la variable denotada como la: Percepción ante la Utilización de los 

Medios Sociales Móviles (PM). 

En otro orden, de 23 repuestas a esta sección del cuestionario, 15 (65.2%) señalaron 

como “Mucho” ante los reactivos: número 13, que indicó: me facilitan crear grupos de trabajo 

para colaborar en asuntos académicos, junto al 14, el cual especificó: propician una interacción y 

comunicación rápida entre grupos de trabajo académicos.  Estos resultados reflejaron las 

segundas dos distribuciones porcentuales más elevadas para la variable PM.  Similarmente, 14, 

esto es 60.9% de las 23 respuestas, señalaron “Mucho” para el reactivo número cuatro (4), el 

cual representó: me facilitan completar las tareas del curso en línea, lo que implicó la tercera 

distribución porcentual más elevada.  También, es oportuno puntualizar la notable respuesta al 

reactivo nueve (9), que expuso: permiten explorar diferentes puntos de vista sobre temas de la 

clase, dado que 12, o una distribución de 52.2%, seleccionaron “Mucho” en este.  Además, 

nueve (9) participantes, que representaron un 39.1%, marcaron “Mucho” y “Bastante” para el 

reactivo número 11, el cual expresó: facilitan la comunicación con el profesor durante sus horas 

de oficina.  Por su parte, en el número 15, que especificaba: me ayudan a compartir materiales e 

ideas de tópicos educativos entre mis compañeros de clase en línea, se observó que los 
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participantes consideraron la escala de “Mucho” y “Bastante”, para una distribución porcentual 

con 11 respuestas, lo que reveló un 47.8% y 10 estudiantes que representaron un 43.5%, 

respectivamente.  En la Tabla 5 que sigue se describen estos y otras distribuciones porcentuales. 

Tabla 5 

Distribución Porcentual para la Percepción ante la Utilización de los Medios Sociales Móviles 

como Herramienta de Aprendizaje.  Este Cuestionario se Inicia con la Premisa: El Uso de los 

Medios Sociales Móviles como Espacio Académico para Resolver Dudas e Interactuar entre los 

Compañeros y el Profesor de la Clase en Línea, Siento que: 
 

Reactivos de PM 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

1. Fomentan mi interés sobre los 

tópicos del curso. 
8 34.8 10 43.5 3 13.0 2 8.7 - - 

2. Estimulan el compromiso con mi 

aprendizaje. 
9 39.1 10 43.5 4 17.4 - - - - 

3. Mejoran mis actitudes para 

cumplir con los requisitos del curso. 
7 30.4 12 52.2 4 17.4 - - - - 

4. Me facilitan completar las tareas 

del curso en línea. 
14 60.9 7 30.4 2 8.7 - - - - 

5. Me ayudan a estudiar y aprender 

mejor las temáticas del curso. 
10 43.5 10 43.5 2 8.7 1 4.3 - - 

6. Asisten en la indagación de 

temáticas académicas. 
8 26.1 12 52.2 5 21.7 - - - - 

7. Facilitan la adquisición de 

material educativo relativo a la 

clase. 

9 39.1 13 56.5 1 4.3 - - - - 

8. Me permiten el acceso de 

información pertinente a los tópicos 

del curso en línea. 

9 39.1 11 47.8 3 13.0 - - - - 

9. Permiten explorar diferentes 

puntos de vista sobre temas de la 

clase. 

12 52.2 9 39.1 2 8.7 - - - - 

10. Permiten que uno se prepare 

para estudiar los temas de la 

siguiente clase. 

9 39.1 11 47.8 3 13.0 - - - - 

(Tabla continúa)
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Tabla 5 (continuación) 

Reactivos de PM 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

11. Facilitan la comunicación con el 

profesor durante sus horas de 

oficina. 

9 39.1 9 39.1 2 8.7 1 4.3 2 8.7 

12. Es la vía de comunicación que 

prefiero para el intercambio de 

información educativa inmediata 

con mis compañeros de clase. 

11 47.8 7 30.4 4 17.4 1 4.3 - - 

13. Me facilitan crear grupos de 

trabajo para colaborar en asuntos 

académicos. 

15 65.2 5 21.7 3 13.0 - - - - 

14. Propician una interacción y 

comunicación rápida entre grupos de 

trabajo académicos. 

15 65.2 4 17.4 3 13.0 - - 1 4.3 

15. Me ayudan a compartir 

materiales e ideas de tópicos 

educativos entre mis compañeros de 

clase en línea. 

11 47.8 10 43.5 2 8.7 - - - - 

16. Promueven la creación de foros 

para la discusión crítica de temáticas 

del curso. 

 

11 47.8 7 30.4 5 21.7 - - - - 

17. Me ayudan a sentirme parte de 

una comunidad virtual de 

aprendizaje entre mis compañeros de 

clase (n = 22)* 

7 30.4 8 34.8 6 26.1 - - 1 4.3 

18. Me hacen sentir que soy un 

integrante importante en los cursos 

en línea. 

6 26.1 8 34.8 7 30.4 - - 2 8.7 

19. Minimizan los sentimientos de 

aislamiento durante el proceso de 

aprendizaje. 

8 21.7 7 30.4 7 30.4 2 8.7 2 8.7 

20. Propician a la evaluación 

académica entre mis compañeros de 

clase. 

6 26.1 10 43.5 5 21.7 1 4.3 1 4.3 

(Tabla continúa)
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Tabla 5 (continuación) 

Reactivos de PM 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

21. Sirven para enterarme de 

anuncios o avisos sobre actividades 

en el curso (n = 22) * 

19 82.6 2 8.7 1 4.3 - - - - 

22. Son más accesibles, en 

comparación con la plataforma en 

línea que provee la universidad. 

9 39.1 11 47.8 3 13.0 - - - - 

23. Propician la continuidad del 

aprendizaje fuera del curso en línea. 
9 39.1 10 43.5 3 13.0 1 4.3 - - 

 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; PM = percepción ante la 

utilización de los medios sociales móviles; Mu = mucho; B = bastante; P = poco; Na = nada; 

NA = no aplica. 

*1 valor ausente (n = 22). 

 

Presencia Social. 

La Sección III del instrumento de investigación buscaba establecer si los medios sociales 

móviles eran capaces de propiciar la presencia social (PS) para los cursos en línea, híbridos o 

sincrónicos.  Para cada reactivo de este cuestionario, el participante debió escoger: (a) Mucho 

[Mu], (b) Bastante [B], (c) Poco (P), (d) Nada [Na] o (e) No Aplica [NA].  Los resultados de la 

distribución porcentual para la percepción de la presencia social se exhiben en la Tabla 6.  Aquí, 

es oportuno señalar varios reactivos que sobresalen del análisis de esta distribución porcentual.  

Dado esto, partiendo de una muestra de 23 participantes, se halló una frecuencia porcentual de 

14, representado como 60.9% para los participantes que eligieron de la escala a “Mucho”, con 

respecto al reactivo cuatro (4), que se refirió a: puedo comunicarme e interactuar mejor, en 

términos educativos, con mis compañeros de clase, y al reactivo 18 que representó: me brindan 

una guía para comprender las instrucciones de las tareas.  Estos dos (2) reactivos fueron los que 

registraron los valores más altos del resto de los 16 reactivos que formaron parte de la variable 
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PS.  En segunda instancia, se posicionó el reactivo tres (3), que describió: fomentan el diálogo a 

través de una participación académica colaborativa, el cual presentó una distribución porcentual 

de 12 respuestas, revelando el 52.2% correspondiente a la escala de “Mucho”. 

Tabla 6 

Distribución Porcentual para la Percepción de la Presencia Social.  Este Cuestionario se Inicia 

con la Premisa: Por Medio de la Utilización de los Medios Sociales Móviles como Espacio 

Académico para Resolver Dudas e Interactuar entre los Compañeros y el Profesor de la Clase 

en Línea, Siento que: 
 

Reactivos de PS 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

1. Soy parte de una comunidad de 

aprendizaje. 
11 47.8 8 34.8 3 13.0 1 4.3 - - 

2. Propician actividades grupales y 

relaciones favorables entre mis 

compañeros de clase. 

9 39.1 9 39.1 5 21.7 - - - - 

3. Fomentan el diálogo a través de 

una participación académica 

colaborativa. 

12 52.2 8 34.8 3 13.0 - - - - 

4. Puedo comunicarme e interactuar 

mejor, en términos educativos, con 

mis compañeros de clase. 

14 60.9 8 34.8 1 4.3 - - - - 

5. Propician una mayor cercanía 

interpersonal, emocional y social 

con mis compañeros de clase. 

8 34.8 7 30.4 6 26.1 2 8.7 - - 

6. Me ayuda a establecer conexiones 

en el grupo educativo. 
10 43.5 10 43.5 3 13.0 - - - - 

7. Soy aceptado como integrante 

importante del grupo académico. 
10 43.5 7 30.4 5 21.7 1 4.3 - - 

8. Mis ideas son respetadas y 

valoradas en el grupo. 
9 39.1 10 43.5 2 8.7 - - 2 8.7 

9. Me ayudan a crear relaciones 

amistosas con mis compañeros de 

clases. 

8 34.8 7 30.4 5 21.7 1 4.3 2 8.7 

(Tabla continúa)
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Tabla 6 (continuación) 

Reactivos de PS 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

10. Expreso mis opiniones e ideas 

con mayor libertad. 
8 34.8 11 47.8 2 8.7 - - 2 8.7 

11. Las interacciones en los medios 

sociales resultan en una mejor 

experiencia académica. 

9 39.1 7 30.4 6 26.1 1 4.3 - - 

12. Me hacen sentir más solidario 

con mis compañeros de clase (n = 

22)* 

8 34.8 5 21.7 7 30.4 1 4.3 1 4.3 

13. Propician un ambiente de 

confianza y respeto cuando 

interactúo con mis compañeros de 

clase en los medios sociales 

móviles. 

9 39.1 9 39.1 4 17.4 1 4.3 - - 

14. Facilitan mi expresión de 

sentimientos y emociones entre los 

compañeros de clase. 

7 30.4 8 34.8 4 17.4 2 8.7 2 8.7 

15. Una productiva interacción en el 

grupo de aprendizaje. 
10 43.5 5 21.7 6 26.1 1 4.3 1 4.3 

16. Facilitan mi sentimiento de 

presencia en la comunidad de 

aprendizaje. 

9 39.1 7 30.4 2 8.7 2 8.7 3 13.0 

17. Permiten identificar los estados 

emocionales entre los integrantes del 

equipo académico. 

8 34.8 5 21.7 3 13.0 5 21.7 2 8.7 

18. Me brindan una guía para 

comprender las instrucciones de las 

tareas. 

14 60.9 6 26.1 2 8.7 1 4.3   

 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; PS = presencia social; Mu = 

mucho; B = bastante; P = poco; Na = nada; NA = no aplica. 

*1 valor ausente (n = 22). 

 

Con la finalidad de poder llevar a cabo las estadísticas inferenciales no paramétricas 

descritas en el Capítulo 3, fue necesario transformar todos los reactivos que integraban la 
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variable PM en pesos iguales (Valliant et al., 2018).  Esto implica que se ponderó en partes 

iguales, lo cual resultó en un peso relativo de 7.69% para cada uno.  Consecuentemente, se 

estableció una nueva variable, identificada como Utilización1 (U1), lo que representó en realidad 

a una PM ponderada (PMp). 

Correlación entre PMp y PS. 

En orden de poder determinar si hubo diferencias entre las muestras de PMp y PS, se 

realizó un análisis de correlación.  La Tabla 7 exhibe el análisis de correlación entre PMp y PS.  

El resultado de este análisis evidenció que siete (7) reactivos de PS correlacionaron de manera 

significativa (p < .05, p < .01). 

Tabla 7 

Matriz de Correlación (rs) entre los Reactivos de PMp y PS que Mostraron una Diferencia 

Significativa al Nivel Alfa de .01 y .05. Los Reactivos Correlacionados con la Variable 

Presencia Social fueron el Número 8, 9, 11, 12, 15, 16 y 17 

 

Reactivos 

(n = 23) 
PMp PS8 PS9 PS11 PS12 PS15 PS16 

PMp 1.00 0.50* 0.51** 0.46* 0.55** 0.43* 0.55** 

PS8 0.50* 1.00 0.84** 0.64** 0.70** - - 

PS9 0.59** 0.84** 1.00 0.55** 0.60** - - 

PS11 0.46* 0.64** 0.55** 1.00 0.79** - - 

PS12 0.55* 0.70** 0.60** 0.79** 1.00 0.85** 0.52* 

PS15 0.43* - - - 0.85** 1.00 0.56** 

PS16 0.55** - - - 0.52* 0.56** 1.00 

PS17 0.59** - - - 0.67** 0.74** 0.71** 

 

Nota. n = tamaño de la muestra; PS = presencia social; PMp = percepción ante la utilización de 

los medios sociales móviles ponderada; rs = coeficiente de correlación de Spearman rho; p = 

nivel de significancia. 

*p < .05. **p < .01 
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Objetivo Número 2 

El segundo objetivo de este estudio radicó en: Determinar la posible asociación entre la 

utilización de los medios sociales móviles y la percepción del aprendizaje, con precisión.  Con la 

intención de instaurar su validez empírica, se analizaron estadísticamente las respuestas 

registradas en la Sección II: Medios Sociales Móviles, según presentado en la Tabla 5, y en la 

Sección IV: Percepción del Aprendizaje, que consideró 12 reactivos del cuestionario.  Ambas 

partes de ese instrumento representaron las variables PM (independiente) y PA (dependiente), 

respectivamente.  La distribución de las frecuencias para los reactivos que formaban parte de la 

variable PM fue expuesta en la Tabla 5.  En las próximas narrativas se exhibe el tratamiento 

estadístico para los renglones integrantes de la variable PA.  Luego se expone el análisis de la 

correlación entre PMp y PS.  Sobre la base de lo mencionado con anterioridad, la variable 

empleada para estos últimos procesos estadísticos fue la ponderada, es decir PMp. 

Percepción del Aprendizaje. 

La Sección IV del instrumento de este estudio indagó constatar si la utilización de los 

medios sociales móviles bajo un ámbito académico virtual era capaz de favorecer la percepción 

del aprendizaje (PA) para las asignaturas académicas en línea, híbridos o sincrónicos.  Referente 

a cada reactivo del cuestionario, el participante debió escoger entre las opciones que prosiguen, 

bajo la escala de Lickert: (a) Mucho [Mu], (b) Bastante [B], (c) Poco [P], (d) Nada [Na] o (e) No 

Aplica [NA].  Los hallazgos de la distribución porcentual para la percepción del aprendizaje se 

muestran en la Tabla 8.  En este análisis, se destacan un grupo de reactivos.  Bajo la escala de 

“Mucho”, la distribución porcentual de mayor relevancia se registró para el primer reactivo, el 

cual estipulaba: mejorar mi capacidad para identificar y analizar críticamente los temas 

educativos integrados en el curso en línea, y el número diez, el cual expresaba: aprender a 
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organizar el material académico.  Dado una muestra de 23 estudiantes, los mencionados 

reactivos presentaron una distribución porcentual de 12 respuestas, o 52.2%.  La segunda 

distribución más elevada para la escala de “Mucho” se desplegó en el reactivo siete (7), lo que 

indicó: desarrollar una mayor confianza.  Ese dato obedeció a una distribución porcentual de 

47.8%, u 11 participantes del total de los 23 participante.  La distribución porcentual restante 

dentro de la escala de “Mucho” fluctuaron de 34.8% hasta 43.5%, implicando 8 y 10 

participantes respectivamente.  Más adelante, se exhiben en la Tabla 8 los datos de esta 

distribución porcentual. 
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Tabla 8 

Distribución Porcentual para la Percepción del Aprendizaje.  Este Cuestionario se inicia con la 

Premisa: El uso de los Medios Sociales Móviles como Espacio Académico para Resolver Dudas 

e Interactuar entre los Compañeros y el Profesor de la Clase en Línea, me Permiten: 
 

Reactivos de PA 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

1. Mejorar mi capacidad para 

identificar y analizar críticamente 

los temas educativos integrados en 

el curso en línea. 

12 52.2 7 30.4 4 17.4 - - - - 

2. Desarrollar un mayor 

entendimiento sobre los conceptos y 

materiales educativos discutidos 

bajo el curso en línea. 

9 39.1 12 52.2 2 8.7 - - - - 

3. Mejorar mi capacidad para 

aprender a interrelacionar tópicos e 

ideas importantes asociado al 

material educativo. 

9 39.1 10 43.5 4 17.4 - - - - 

4. Sentirme más autosuficiente 

respecto a los tópicos tratados en el 

curso.* 

10 43.5 8 34.8 4 17.4 - - - - 

5. Aumentar mis destrezas de 

pensamiento crítico. 
10 43.5 6 26.1 6 26.1 1 4.3 - - 

6. Mejorar mis habilidades para 

integrar hechos y sintetizar material 

educativo pertinente al curso en 

línea. 

10 43.5 9 39.1 4 17.4 - - - - 

7. Desarrollar una mayor confianza. 11 47.8 7 30.4 4 17.4 1 4.3 - - 

8. Desarrollar una mayor habilidad 

para comunicar y expresar más 

claramente mis ideas y puntos de 

vistas académicos. 

10 43.5 8 34.8 4 17.4 1 4.3 - - 

9. Aprender a valorar los puntos de 

vista planteados por mis compañeros 

de clase. 

10 43.5 9 39.1 3 13.0 1 4.3 - - 

(Tabla continúa)
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Tabla 8 (continuación) 

Reactivos de PA 

(n = 23) 

Mu B P Na NA 

f % f % f % f % f % 

10. Aprender a organizar el material 

académico. 
12 52.2 7 30.4 3 13.0 1 4.3 - - 

11. Aplicar destrezas importantes 

del curso en línea bajo 

circunstancias de la vida real. 

8 34.8 6 26.1 8 34.8 1 4.3 - - 

12. Desarrollar la capacidad para 

demostrarle a otros las destrezas 

aprendidas en el curso en línea. 

9 39.1 10 43.5 3 13.0 1 4.3 - - 

 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; PA = percepción del aprendizaje; 

Mu = mucho; B = bastante; P = poco; Na = nada; NA = no aplica. 

*1 valor ausente (n = 22). 

 

Correlación entre PMp y PA. 

Con la intensión de instituir diferencias significativas potenciales en referencia a las 

variables PMp y PA, se llevó a cabo un análisis de correlación (Spearman rho).  En conformidad 

a lo registrado, la Tabla 9 contigua exhibe tal análisis de correlación.  Como se observa, el único 

reactivo de la variable PA que evidenció una correlación significativa (p < .05) fue el número 

dos (2) que abordó: desarrollar un mayor entendimiento sobre los conceptos y materiales 

educativos discutidos bajo el curso en línea. 
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Tabla 9 

Matriz de Correlación (rs) entre los Reactivos de PMp y PA que Mostraron una Diferencia 

Significativa al Nivel Alfa de .05. 
 

 
Reactivos 

(n = 23) 
PMp PA2 

 PMp 1.00 0.45* 

 PS2 0.45* 1.00 

 

Nota. n = tamaño de la muestra; PA = percepción del aprendizaje; PMp = percepción ante la 

utilización de los medios sociales móviles ponderada; rs = coeficiente de correlación de 

Spearman rho; p = nivel de significancia. 

*p < .05. 

Reactivos Notorios Reconocidos con una Distribución Porcentual Mayor o Igual a 39% y 

Percibidos como Mucho o Bastante 

La sección vigente despliega aquellos ítems distinguidos para las variables PM, PS y PA.  

Estos reactivos se agrupan en las Tablas 10, 11 y 12, respectivamente. 
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Tabla 10 

Resumen de los Reactivos Destacados Identificados con una Frecuencia De Distribución 

Porcentual (f (%)) mayor o igual a 39.1%, y Percibidos como Mucho o Bastante, para la: 

Percepción ante la Utilización de los Medios Sociales Móviles como Herramienta de 

Aprendizaje (PM) 
 

Reactivos por Sección del Cuestionario (n = 23) 

Sección II: Reactivos de la PM (n = 23): 
 

El uso de los medios sociales móviles como espacio académico para resolver dudas e interactuar 

entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, siento que: 
 

1. Fomentan mi interés sobre los tópicos del curso: 
 

 10 (43.5%): Bastante 
 

2. Estimulan el compromiso con mi aprendizaje: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 10 (43.5%): Bastante 
 

3. Mejoran mis actitudes para cumplir con los requisitos del curso: 
 

 12 (52.2%): Bastante 
 

4. Me facilitan completar las tareas del curso en línea: 
 

 14 (43.5%): Mucho 
 

5. Me ayudan a estudiar y aprender mejor las temáticas del curso: 
 

 10 (43.5%): Mucho 

 10 (43.5%): Bastante 
 

6. Asisten en la indagación de temáticas académicas: 
 

 12 (52.2%): Bastante 
 

7. Facilitan la adquisición de material educativo relativo a la clase: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 13 (56.5%): Bastante 
 

8. Me permiten el acceso de información pertinente a los tópicos del curso en línea: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 11 (47.8%): Bastante 
 

9. Permiten explorar diferentes puntos de vista sobre temas de la clase: 
 

 12 (52.2%): Mucho 

 9 (39.1%): Bastante 
 

10. Permiten que uno se prepare para estudiar los temas de la siguiente clase: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 11 (47.8%): Bastante 

(Tabla continúa)
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Tabla 10 (continuación) 

Reactivos por Sección del Cuestionario (n = 23) 

Sección II: Reactivos de la PM (n = 23): 
 

El uso de los medios sociales móviles como espacio académico para resolver dudas e interactuar 

entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, siento que: 
 

11. Facilitan la comunicación con el profesor durante sus horas de oficina: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 9 (39.1%): Bastante 
 

12. Es la vía de comunicación que prefiero para el intercambio de información educativa 

 inmediata con mis compañeros de clase: 
 

 11 (47.8%): Mucho 
 

13. Me facilitan crear grupos de trabajo para colaborar en asuntos académicos: 
 

 15 (65.2%): Mucho 
 

14. Propician una interacción y comunicación rápida entre grupos de trabajo académicos: 
 

 15 (65.2%): Mucho 
 

15. Me ayudan a compartir materiales e ideas de tópicos educativos entre mis compañeros de 

 clase en línea: 
 

 11 (47.8%): Mucho 
 

16. Promueven la creación de foros para la discusión crítica de temáticas del curso: 
 

 11 (47.8%): Mucho 
 

21. Sirven para enterarme de anuncios o avisos sobre actividades en el curso: (n = 22)* 
 

 19 (82.6%): Mucho 
 

22. Son más accesibles, en comparación con la plataforma en línea que provee la universidad: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 11 (47.8%): Bastante 
 

23. Propician la continuidad del aprendizaje fuera del curso en línea: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 10 (43.5%): Bastante 
 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; PM = percepción ante la 

utilización de los medios sociales móviles. 

*1 valor ausente (n = 22). 
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Tabla 11 

Resumen de los Reactivos Destacados Identificados con una Frecuencia de Distribución 

Porcentual (f (%)) mayor o igual a 39.1%, y Percibidos como Mucho o Bastante, para la 

Percepción de la Presencia Social (PS) 
 

Reactivos por Sección del Cuestionario (n = 23) 

Sección III: Reactivos de la PS (n = 23): 
 

Por medio de la utilización de los medios sociales móviles como espacio académico para resolver 

dudas e interactuar entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, siento que: 
 

1. Soy parte de una comunidad de aprendizaje: 
 

 11 (47.8%): Mucho 
 

2. Propician actividades grupales y relaciones favorables entre mis compañeros de clase: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 9 (39.1%): Bastante 
 

3. Fomentan el diálogo a través de una participación académica colaborativa: 
 

 12 (52.2%): Mucho 
 

4. Puedo comunicarme e interactuar mejor, en términos educativos, con mis compañeros de 

 clase: 
 

 14 (60.9%): Mucho 
 

6. Me ayuda a establecer conexiones en el grupo educativo: 
 

 10 (43.5%): Mucho 

 10 (43.5%): Bastante 
 

7. Soy aceptado como integrante importante del grupo académico: 
 

 10 (43.5%): Mucho 
 

8. Mis ideas son respetadas y valoradas en el grupo: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 10 (43.5%): Bastante 
 

10. Expreso mis opiniones e ideas con mayor libertad: 
 

 11 (47.8%): Bastante 

(Tabla continúa) 
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Tabla 11 (continuación) 

Reactivos por Sección del Cuestionario (n = 23) 

Sección III: Reactivos de la PS (n = 23): 
 

Por medio de la utilización de los medios sociales móviles como espacio académico para resolver 

dudas e interactuar entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, siento que: 
 

11. Las interacciones en los medios sociales resultan en una mejor experiencia académica: 
 

 9 (39.1%): Mucho 
 

13. Propician un ambiente de confianza y respeto cuando interactúo con mis compañeros de 

 clase en los medios sociales móviles: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 9 (39.1%): Bastante 
 

15. Una productiva interacción en el grupo de aprendizaje: 
 

 10 (43.5%): Mucho 
 

16. Facilitan mi sentimiento de presencia en la comunidad de aprendizaje: 
 

 9 (39.1%): Mucho 
 

18. Me brindan una guía para comprender las instrucciones de las tareas: 
 

 14 (60.9%): Mucho 

 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; PS = presencia social. 
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Tabla 12 

Resumen de los Reactivos Destacados Identificados con una Frecuencia de Distribución 

Porcentual (f (%)) mayor o igual a 39.1%, y Percibidos como Mucho o Bastante, para la 

Percepción del Aprendizaje (PA) 
 

Reactivos por Sección del Cuestionario (n = 23) 

Sección IV: Reactivos de la PA (n = 23): 
 

El uso de los medios sociales móviles como espacio académico para resolver dudas e interactuar 

entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, me permiten: 
 

1. Mejorar mi capacidad para identificar y analizar críticamente los temas educativos 

 integrados en el curso en línea: 
 

 12 (52.2%): Mucho 
 

2. Desarrollar un mayor entendimiento sobre los conceptos y materiales educativos discutidos 

 bajo el curso en línea: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 12 (52.2%): Bastante 
 

3. Mejorar mi capacidad para aprender a interrelacionar tópicos e ideas importantes asociado 

 al material educativo: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 10 (43.5%): Bastante 
 

4. Sentirme más autosuficiente respecto a los tópicos tratados en el curso: (n = 22)*. 
 

 10 (43.5%): Mucho 
 

5. Aumentar mis destrezas de pensamiento crítico: 
 

 10 (43.5%): Mucho 
 

6. Mejorar mis habilidades para integrar hechos y sintetizar material educativo pertinente al 

 curso en línea: 
 

 10 (43.5%): Mucho 

 9 (39.1%): Bastante 
 

7. Desarrollar una mayor confianza: 
 

 11 (47.8%): Mucho 
 

8. Desarrollar una mayor habilidad para comunicar y expresar más claramente mis ideas y 

 puntos de vistas académicos: 
 

 10 (43.5%): Mucho 

(Tabla continúa)
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Tabla 12 (continuación) 

Reactivos por Sección del Cuestionario (n=23) 

Sección IV: Reactivos de la PA (n=23): 
 

El uso de los medios sociales móviles como espacio académico para resolver dudas e interactuar 

entre los compañeros y el profesor de la clase en línea, me permiten: 
 

9. Aprender a valorar los puntos de vista planteados por mis compañeros de clase: 
 

 10 (43.5%): Mucho 

 9 (39.1%): Bastante 
 

10. Aprender a organizar el material académico: 
 

 12 (52.2%): Mucho 
 

12. Desarrollar la capacidad para demostrarle a otros las destrezas aprendidas en el curso en 

 línea: 
 

 9 (39.1%): Mucho 

 

Nota. n = tamaño de la muestra; f = frecuencia; % = porcentaje; PA = percepción del aprendizaje. 

*1 valor ausente (n = 22). 

 

Resumen 

 En este capítulo se presentó la validación de la consistencia interna del instrumento de 

investigación y el análisis estadístico de los datos registrados por el instrumento de investigación, 

principalmente a base de los objetivos de investigación.  Esto, con un Alfa de Cronbach de 0.939 

para 80 reactivos, considerado un índice muy alto.  Con la finalidad de poder llevar a cabo este 

análisis estadístico, se utilizó el programa Statistical Package for Social Science (SPSS®), 

versión 25 (2017).  Los variados métodos estadísticos que fueron adoptados comprendieron el 

análisis de la distribución de frecuencias, índices porcentuales y coeficientes de correlación (Rho 

de Spearman, rs).  Los resultados de estas pruebas se presentaron en este capítulo en la forma de 

tablas y discusión de los resultados.  Los hallazgos del estudio evidenciaron a los MSM 

WhatsApp® e Instagram® como los más usados para la comunicación personal (FCP) y espacio 

académico (FEA) entre los estudiantes.  Además, los resultados destacaron varios reactivos 
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relacionados con la distribución porcentual asociados con las variables PM, PS y PA.  También, 

se encontraron correlaciones significativas (p < .05, p < .01) en algunos reactivos entre PMp y 

PS y entre PMp y PS.  Sin embargo, solo un reactivo correlacionó de forma significativa (p < 

.05) entre PMp y PA.  En el capítulo que sigue, se exponen las conclusiones que advierte este 

estudio y recomendaciones que se pudiesen considerar para futuras investigaciones asociadas 

con la temática aquí presentada. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados del estudio: El impacto de los 

medios sociales móviles en la presencia social y la percepción de los estudiantes sobre el 

aprendizaje en línea en una institución de Educación Superior de Puerto Rico.  Se examinan las 

frecuencias para uso de los MSM con fines de comunicación personal y como espacio 

académico.  Luego, se discuten los hallazgos en acorde a cada objetivo de investigación.  Con 

esto, se interpretan los resultados a partir de las dos hipótesis que plantea el estudio.  Además, se 

comparan estos hallazgos con la información disponible en la revisión de la literatura.  

Finalmente, se presentan las: (a) conclusiones, (b) limitaciones, (c) delimitaciones, (d) 

recomendaciones del estudio, (e) recomendaciones para futuros estudios y (f) la aportación 

profesional de esta investigación. 

Frecuencia para el uso de los Medios Sociales Móviles como Comunicación Personal 

El estudio reveló que el medio social móvil WhatsApp® fue el de mayor frecuencia de 

veces utilizado como comunicación personal entre los estudiantes universitarios de esta 

investigación, lo que se encuentra en concordancia con lo reportado en la literatura (Desmal, 

2017; Lee et al., 2023).  A nivel global, el mencionado hallazgo concuerda con la frecuencia de 

uso de este medio (Joshi, 2023, 19 de junio).  Alineado a la narrativa anterior, en un estudio 

mixto de Lee et al. (2023), donde se empleó un cuestionario en línea y dos grupos focales, 

reportaron que, del total de 99 estudiantes universitarios de una universidad privada en Malasia, 

Asia, 96 estudiantes, o el 97% de los encuestados, utilizaban la plataforma de WhatsApp® 

“Varias Veces por Día”.  También, estos autores informaron que 42.4% de los participantes le 

dedicaban de tres (3) a cinco (5) horas por día al uso de WhatsApp®.  En otro contexto, Chepken 
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(2020) halló que el 59.42% de los usuarios (n = 68) empleaban WhatsApp® como su plataforma 

de mensajería instantánea móvil (MIM) preferida en el país de Kenya.  Más aun, se ha 

comprobado que el uso de los medios sociales es una práctica aceptada y común entre los 

educandos subgraduados, en específico como vía socializadora entre los compañeros de clase e 

instructores (Adcock, 2023).  El precedente hecho indica que los estudiantes universitarios y la 

población en general son usuarios frecuentes y consistentes de la plataforma de WhatsApp®.  En 

segundo orden, para el estudio vigente, se destacó la plataforma Instagram® como aquel MSM 

empleado con frecuencia amplia para fines de interacción social. 

Frecuencia para el uso de los Medio Sociales Móviles como Espacio Académico 

Similarmente, dominó WhatsApp® como el MSM empleado por los estudiantes con 

miras de espacio académico, hallazgo confirmado en la literatura empírica (Serra Folch & 

Martorell Castellano, 2017).  Aunado a la narrativa previa, Lee et al. (2023) informaron que el 

23.2% de los estudiantes universitarios encuestados en Malasia (Asia) empleaban WhatsApp® 

para sus actividades académicas.  Cuatro (4) participantes indicaron que utilizaban este medio 

social durante más de 20 horas a la semana para finalidades escolares.  Por el otro lado, solo un 

(1) estudiante respondió que empleaba WhatsApp® durante 15 a 20 horas por semana para 

asuntos relacionado con sus estudios universitarios.  En total, 20% de esos alumnos 

universitarios le dedicaban su tiempo a la mencionada plataforma para trabajar menesteres 

académicos. 

En esta de investigación, el MSM Instagram® resultó ser la segunda plataforma social de 

mayor uso entre los estudiantes universitarios encuestados.  Dado este dato, si la propensión es 

favorecer la utilización de los medios sociales WhatsApp® e Instagram®, se prevé ser efectivo 

para los instructores que ofrecen cursos en línea o presenciales complementar sus clases con el 
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uso de estos medios sociales, en particular como un espacio virtual de aprendizaje para concebir 

grupos de trabajos académicos dirigidos a compartir ideas y aprender temáticas pertenecientes a 

la asignatura que se estudia.  Más aún, la literatura empírica ha comprobado la efectividad de 

este tipo de medio social móvil para crear comunidades de aprendizaje, el desarrollo de la 

presencia social y la percepción favorable del aprendizaje entre los estudiantes (Alghamdi, 2019; 

Kilis & Yildirim, 2019; Suardika et al., 2020). 

En particular, se ha evidenciado una presencia social en varias investigaciones empíricas 

que han empleado algún tipo de plataforma MIM (e.g., WhatsApp®) en materias académicas 

(Klein et al., 2018; Robinson et al., 2015; Tang & Hew, 2020).  Recientemente, Majid y Salam 

(2023) examinaron el posible desarrollo de las presencias cognitivas, del docente y la social, por 

medio de la utilización de una plataforma MIM entre los estudiantes posgraduados (n = 15) 

matriculados en un curso electivo graduado totalmente en línea, durante aproximadamente 18 

semanas en una universidad de Malasia, Asia.  Como hallazgo significativo, esta investigación 

encontró que la presencia social fue la más destacada entre los restantes tipos de presencia. 

En correspondencia a la narrativa anterior, los docentes de las instituciones de educación 

superior deben de considerar los hallazgos y recomendaciones de este estudio al aplicar 

estrategias pedagógicas de naturaleza socio-constructivistas en sus asignaturas virtuales.  La 

tendencia señala que este argumento tiene una alta posibilidad, dado que los educadores 

universitarios en Puerto Rico se encuentran conscientes de la importancia didáctica que poseen 

las herramientas del Web 2.0, asumiendo que los medios sociales móviles forman parte de esto.  

Claro, para una integración efectiva de las aplicaciones del Web 2.0, primeramente, es imperante 

adiestrar a estos educadores (Jorge Rivera, 2019).  Con esto, sería conveniente, desde la 

perspectiva de la efectividad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, integrar los MSM, 
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considerando WhatsApp® e Instagram® como los medios principales, dado que poseen el 

potencial de propiciar un estado de cognición favorable vía la creación de CoVA y la 

colaboración entre sus educandos, lo que propicia la construcción del conocimiento de estos 

(Maher, 2023; Obonyo, 2023; Schrader, 2015). 

Pertinente al planteamiento previo, fundamentado en una investigación cualitativa, vía la 

comparación de tres (3) estudios de caso, Yang (2022) investigó los efectos beneficiosos del 

aprendizaje social a partir de un diseño educativo, ideado por el autor y que fue fundamentado en 

la integración los medios sociales para los cursos universitarios.  El investigador encontró que es 

compulsorio que los docentes universitarios desarrollen estrategias pedagógicas exitosas, 

partiendo de este modelo socio-constructivista, el cual se encuentra guiado por la utilización de 

los medios sociales de parte de los estudiantes en sus actividades educativas.  Con esto, se 

posibilita que los alumnos puedan lograr sus encomiendas académicas. 

Objetivos de Investigación 

En los contiguos segmentos se expone el análisis y evaluación de los hallazgos desde la 

perspectiva de los objetivos de investigación. 

Objetivo de Investigación 1 

El primer objetivo de investigación de este estudio planteaba: identificar la correlación 

potencial que existe entre la utilización de los medios sociales móviles y la presencia social, 

efectivamente. 

 El objetivo esbozado bajo este componente de los resultados se comprobó mediante el 

análisis de correlación, de manera separada, entre los reactivos que pertenecen a la variable PMp 

con aquellos asignados a la variable PS.  Antes de discutir si se cumple o no esta interrogante 

investigativa, se repasarán los hallazgos principales del estudio. 
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Uso de los Medios Sociales Móviles y la Percepción de la Presencia Social. 

En concordancia a los estudiantes, y basado en la distribución porcentual de la 

frecuencia, presentado en la Tabla 5, los MSM ayudan a crear grupos académicos, a colaborar 

sobre asuntos educativos y compartir ideas entre los compañeros de clase, planteamiento 

reportado en los reactivos 13 y 15.  Por su parte, a partir del componente de la presencia social, 

según compartido en la Tabla 6, también resalta una perspectiva colaborativa (ver reactivo 3 de 

la Tabla 6).  Más aún, en el análisis de la variancia, revelado en la Tabla 7, se confirmaron como 

significativos las implicaciones para el engendro de una CoA.  El hecho previo se evidencia en 

los reactivos 16, 15 y 16 de la PS.  Un hallazgo similar fue manifestado en la correlación entre 

PMp y PS, mostrado en la Tabla 8.  Así, en estos casos se observa que los MSM se perciben 

como un espacio académico virtual que facilita el diálogo y la colaboración académica entre los 

estudiantes.  La colaboración e interacción socializada representa un asunto socio-pedagógico 

medular que se ha comprobado mediante la utilización de los medios sociales en las asignaturas 

académicas (McKain & Grise, 2023; Rezaei, & Ritter, 2018; Wohleb et al., 2018).  Es posible 

conjeturar que en la investigación actual existe cierta tendencia hacia la formación de una 

presencia social.  Este argumento podría ser explorado más a fondo en futuras investigaciones. 

Objetivo de Investigación 2 

El segundo objetivo de esta investigación fue: Determinar la posible asociación entre la 

utilización de los medios sociales móviles y la percepción del aprendizaje, con precisión. 

El objetivo de investigación en esta sección se evaluó mediante el análisis de correlación 

de manera separada entre los reactivos que pertenecen a la variable PMp con aquellos que se 

incorporan en la variable PA.  Se prevé repasar primero los resultados del cuestionario. 
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Uso de los Medios Sociales Móviles y la Percepción del Aprendizaje. 

Este estudio no podría demostrar conclusivamente que los medios sociales asisten en el 

aprendizaje de los estudiantes, pero ciertamente existen unos indicios según se observa en la 

distribución porcentual de la frecuencia de los reactivos 1, 10 y 7, exhibidos en la Tabla 8.  Esta 

tendencia también se observa en la correlación, conforme a lo reflejado en el reactivo número 

dos (2) y expuesto en la Tabla 9.  Apoyando esta observación, se ha planteado que los medios 

sociales facilitan el aprendizaje (Castro-Romero, 2015).  Por su parte, en un estudio sistemático 

(31 investigaciones, n = 4,552), Castellanos-Reyes et al. (2021) encontraron ciertas correlaciones 

positivas entre la utilización de los medios sociales y la percepción del aprendizaje (r = .23).  Por 

el otro lado, Lee et al. (2023) investigaron la percepción de los estudiantes universitarios de una 

universidad privada en Malasia, Asia, con respecto al uso e importancia de WhatsApp® en su 

desempeño escolar.  Este estudio halló que WhatsApp® posee un nivel de impresión favorable en 

relación con la ejecutoria escolástica entre los educandos. 

Con la intensión de sustentar lo expuesto en la narrativa previa, hoy día el MSM 

WhatsApp® se considera como una herramienta educativa de gran valor, en vista que posee el 

potencial de mejorar las destrezas de pensamiento elevadas entre los alumnos, esto mediado por 

el aprendizaje basado en la colaboración e intercambio de información que ocurre al desarrollar 

comunidades virtuales en este espacio digital (Enakrire & Kehinde, 2022).  Para los estudiantes, 

la integración de WhatsApp® en los cursos en línea significa un espacio académico flexible y 

confiable, donde éstos se sienten cómodos en trabajar sus asuntos escolares (Noer & Febriyanti, 

2020). 
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Hipótesis 

En esta investigación se formularon dos (2) hipótesis alternativa y dos (2) nulas, las 

cuales fueron reveladas en el Capítulo 1. 

Prueba de Hipótesis 

El estudio aceptó las dos (2) hipótesis alternas basado en las correlaciones significativas, 

al nivel de 0.5: 

Hi1: Existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la presencia 

social. 

Se acepta esta hipótesis basada en los siete (7) reactivos (i.e., aquellos enumerados como 

el 8, 9, 11, 12, 15, 16 y 17) de la variable PS que evidenciaron una diferencia significativa al 

nivel alfa de .05 (p < 0.5). 

Ho1: No existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la presencia 

social. 

Hi2: Existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la percepción del 

aprendizaje. 

 La segunda hipótesis alterna se acepta por el reactivo #2, de la variable PA, el cual 

mostró una diferencia significativa al nivel alfa de .05 (p < 0.5). 

Ho2: No existe una relación entre la utilización de los medios sociales móviles y la percepción 

del aprendizaje. 

Aunque a nivel sumatorio, las hipótesis alternas planteadas en el estudio no fueron 

comprobadas a un nivel alfa de .05 con respecto al análisis de correlación, es necesario 

considerar ciertas variables que pudieron influenciar este resultado.  Se destacaron una pluralidad 

de factores, incluyendo variables contaminantes, que pudieron intervenir en el propósito original 
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planteado en esta investigación.  Entre estos factores es posible identificar: (a) la reducida 

muestra de la población; (b) la carencia de una estructura pedagógica de los cursos en línea 

dedicada a establecer las actividades de aprendizaje que integren los MSM (Andrews, 2021; 

Castellanos-Reyes et al., 2021) en la forma de grupos de trabajo colaborativo; (c) la omisión de 

un diseño de investigación que desarrolle una comunidad de aprendizaje con el uso de algún 

MSM (preferiblemente WhatsApp® o Instagram®) en un curso en línea trabajado en una 

universidad; (d) el no poder medir, de forma directa, el nivel de aprendizaje de los alumnos; (e) 

la ausencia de un diseño experimental que disponga de un grupo control; (f) la exclusión de un 

diseño investigativo de causa-y-efecto que establezca directamente el efecto de la utilización de 

los MSM sobre el aprovechamiento escolástico; (g) no haber cuantificado directamente la 

influencia de la presencia social sobre el grado de aprendizaje de los educandos; (h) la posible 

atribución de factores demográficos de la población estudiada, entre los que se reconocen: el 

perfil étnico, cultura, nivel socio-económico, el género, y otros; (i) la consideración de las 

poblaciones estudiadas, dado que se están comparando poblaciones culturalmente muy diversas, 

es decir, Puerto Rico versus Estados Unidos Continentales (EE. UU.); (j) la longitud del 

cuestionario de investigación, tal vez muy extenso y (k) la necesidad de complementar esta 

investigación con un enfoque cualitativo, es decir un estudio mixto. 

De este estudio es posible conjeturar el potencial socioeducativo que poseen los MSM en 

el ámbito de una universidad privada en Puerto Rico, en particular para el desarrollo de CoI vía 

grupos colaborativos utilizando estos medios, con atención especial a WhatsApp® e Instagram®.  

Aunque de forma conclusiva no fue posible comprobar la influencia favorable hacia el 

aprendizaje de los estudiantes, matriculados en cursos en línea, en el uso de los MSM en una 

universidad privada en Puerto Rico, si se observó cierto grado de beneficio social y escolástico 
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para los estudiantes en el uso de tales medios.  Consecuentemente, es posible sugerir que se 

puede mejorar la experiencia del aprendizaje de los educandos en una universidad privada en 

Puerto Rico vía el uso de estos medios sociales.  Más aún, es factible especular cierto grado de 

vínculo entre el uso de los MSM y la posibilidad de un escenario permisible para el desarrollo de 

la presencia social.  Queda como asunto pendiente confirmar estas presunciones en 

investigaciones prospectivas. 

También, es viable presumir que sería exitoso, desde la perspectiva educativa, integrar la 

herramienta de WhatsApp® en las materias académicas de las instituciones privadas de 

educación superior en Puerto Rico.  Esta plataforma, de naturaleza MIM, posee el potencial de 

crear comunidades enfocadas a discutir y debatir el material didáctico de la asignatura académica 

y de facilitar interacciones sostenidas que involucren el intercambio de ideas e información entre 

los alumnos.  Esto habría de complementar la plataforma virtual que administran los cursos en 

línea.  Reside como incógnita si el señalado MSM pueda propiciar una presencia social y un 

mejor aprovechamiento académico bajo este escenario local, asunto que podría ser considerado 

en estudios futuros. 

Conclusiones 

Por medio de este estudio se logró comprender la importancia de ciertos MSM vitales en 

la vida universitaria de los educandos.  Fundamentado en el análisis, interpretación y 

comparación de los hallazgos de este estudio, se concretaron las siguientes conclusiones: 

1. Los estudiantes universitarios de una institución privada en Puerto Rico emplean 

con mucha frecuencia los MSM de tipo WhatsApp® e Instagram® como vía de 

comunicación personal. 
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2. Los alumnos de una institución de educación superior privada en Puerto Rico 

utilizan con cuantiosa frecuencia el medio social WhatsApp® como espacio 

académico para resolver dudas e interactuar entre los compañeros. 

3. En atención a la percepción ante el uso de los MSM como espacio académico para 

resolver dudas e interactuar entre los compañeros y el profesor de la clase en línea 

orientado a los alumnos universitarios de una institución privada en Puerto Rico, 

éstos manifiestan una frecuencia considerable en aplicar tales plataformas sociales 

con la finalidad de enterarse de anuncios o avisos sobre actividades en el curso. 

4. Los educandos de una institución de educación superior en Puerto Rico utilizan 

con frecuencia los MSM en conexión a sus actividades educativas en línea con el 

propósito de asistirlos en: (a) crear grupos de trabajo para colaborar en asuntos 

académicos y (b) propiciar una interacción y comunicación rápida entre estos 

grupos de trabajo académicos. 

5. Desde la perspectiva de la presencia social, los estudiantes de una universidad 

privada de Puerto Rico indican con bastante frecuencia que el uso de los MSM 

como especio académico para las clases en línea puede: (a) ayudar a una 

comunicación e interacción educativa efectiva con los compañeros de clase, (b) 

sirven de guía para comprender las instrucciones de las tareas y (c) fomentan el 

diálogo a través de una participación académica colaborativa. 

6. En consideración a la percepción del aprendizaje ante el empleo de los MSM 

como plataforma académica, los alumnos de una institución de educación superior 

privada en Puerto Rico revelan que emplean frecuentemente los señalados medios 

con el objetivo de: (a) mejorar sus capacidades para identificar y analizar 
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críticamente los temas educativos integrados en el curso en línea, (b) aprender a 

organizar el material académico y (c) desarrollar una mayor confianza. 

7. Para los estudiantes universitarios de una institución privada en Puerto Rico, la 

relación entre la utilización de los MSM en el proceso de aprendizaje en línea y la 

presencia social, fue significativa en siete (7) renglones del instrumento de 

investigación. 

8. Del estudio se infiere la importancia de los MSM para la interacción e 

intercambio de ideas e información en la forma de grupos colaborativos en los 

cursos universitarios de una institución privada apoyados por plataformas 

virtuales. 

Limitaciones 

Esta investigación posee varias circunstancias metodológicas, temporales y económicas 

que no permitieron lograr un nivel idóneo para los hallazgos del estudio.  Las limitaciones 

identificadas en la investigación actual se desglosan a continuación: 

1. Por un error involuntario, dos (2) reactivos originales no fueron transferidos al 

cuestionario digital desarrollado en la plataforma Microsoft Forms®, en acorde a 

lo expuesto en los Apéndices A y B.  El primero fue el número 20, el cual 

especificaba; propician que la exposición del material educativo se presente de 

forma variada, perteneciente a la Sección II del cuestionario (Medios Sociales 

Móviles: PM).  El segundo residió en el número 7, que indicó: desarrollar una 

mayor capacidad para plantear inferencias y generalizaciones, correspondiente a 

la Sección IV del cuestionario (Percepción de Aprendizaje: PA).  Esto pudo haber 
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afectado la validación de contenido obtenida por el panel de expertos, según 

expuesto en el Capítulo 3. 

2. Ausencia de un estudio piloto para establecer la confiabilidad del instrumento de 

investigación.  Esto fue así para poder asegurar una mayor incorporación de 

participantes en el estudio, debido a que en algunos casos los estudios piloto 

diluyen una porción importante de la muestra considerada como parte la 

población objetivo de la investigación. 

3. La muestra no es representativa de la población (no paramétrica).  Esto ocurre 

dado que la metodología empleada para participar fue por conveniencia.  La razón 

de este enfoque fue para asegurar el mayor número de participantes que fuese 

posible. 

4. Dificultad para lograr la cantidad deseada de participantes en el estudio.  Aunque 

el cuestionario virtual tuvo una cantidad aceptable de respuestas, luego del filtro 

para la inclusión, se redujo marcadamente el tamaño de la muestra. 

5. El instrumento de investigación fue muy extenso. 

6. Ciertas limitaciones que posee el medio empleado para colectar los datos, es 

decir, Microsoft Forms®.  Una de estas consiste en que tal servicio no controla si 

el participante desee de nuevo completar el cuestionario. 

7. En este estudio, la determinación del nivel de actividad cognitiva entre los 

estudiantes se estableció fundamentado en la percepción del aprendizaje.  Esto 

implica que no representó una medida directa para constatar el aprovechamiento 

académico, como sí lo son las calificaciones de los exámenes escritos.  

Consecuentemente, esto genera una limitación a esta investigación, en particular 
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porque algunos investigadores la han ubicado como una medida pobre para 

establecer el nivel de aprendizaje (Sitzmann et al., 2010). 

8. El diseño de este estudio solo se concentró en uno de tipo descriptivo y 

correlacional, descartando el enfoque experimental, asunto que puede ser 

considerado como una limitación. 

9. La percepción auto reportada por los estudiantes, para las variables PM, PS y PA, 

pueden no necesariamente haber sido informadas de forma precisa u honesta o 

manifestar un sesgo de deseabilidad social (Brace, 2018, p. 304).  Lo anterior se 

asocia a un problema potencial de validez con respecto a las respuestas de los 

participantes (Praslova, 2018), originado de un error de medición (Cowles, & 

Nelson, 2019, pp. 49, 54-56, 63-64). 

10. Otra limitación asociada a la anterior fue que el cuestionario se fundamentó en 

cursos en línea previos o actuales tomados por los alumnos.  Sin embargo, esto 

también podría crear un sesgo, dado que se desconoce si el curso fue uno de su 

agrado o predilección, compulsorio o de poco interés.  Consecuentemente, esto 

podría afectar la validez de los datos colectados vía el cuestionario. 

11. También, el estudio pudo ser afectado por variables externas o contaminantes.  

Por ejemplo, ciertos factores socioambientales y sociodemográficos pudieron 

influir sobre las variables dependientes (i.e., PS y PA).  Lo anterior incluye las 

variables influencia social o de los pares, cultura, edad, género, concentración de 

estudio y otras.  Dado que éstas no se consideran como variables independientes 

en el estudio, es posible considerar a este contexto como otra limitación. 
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12. Debido a razones de tiempo y costos, el estudio no evaluó los efectos 

longitudinales de la variable independiente, lo que se asocia a otra limitación. 

13. La confinada representación de una población inmersa en una institución de 

educación superior consigna una limitación para la investigación actual. 

Delimitaciones 

La investigación actual se dedicó a estudiar únicamente aquellos medios sociales de 

índole móvil, bajo el escenario de la EaD.  También, se concentró en una universidad privada de 

Puerto Rico.  Esto, dado una muestra de estudiantes subgraduados y graduado que han tomado 

un curso en línea o se encuentran al presente matriculados en uno. 

Recomendaciones del Estudio 

Las recomendaciones discutidas más adelante emergen a raíz de la revisión de la 

literatura y los hallazgos de esta investigación: 

1. Si la tendencia es que los estudiantes prefieren la plataforma social WhatsApp®, 

entonces sería de beneficio que los educadores que dictan asignaturas virtuales, o 

también presenciales, la incorporen para apoyar la cátedra de sus cursos.  Esta 

plataforma puede servir para crear gremios académicos orientados a compartir 

ideas y colaborar conocimientos entre estos colectivos de estudiantes.  Lo anterior 

permitiría crear una presencia social, asunto que falta por investigarse. 

2. Utilizando un MSM, desarrollar grupos de trabajo estudiantiles enfocados hacia la 

creación de comunidades que integren metodologías socio-constructivistas.  Con 

esto se espera crear una presencia social que apoyen las interrogantes de los 

alumnos matriculados en cursos virtuales. 
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3. Al inicio de cada periodo académico, el profesor podría requerir crear un 

hipervínculo dedicado a una CoI trabajada por el medio social móvil WhatApp®.  

A través de éste, el docente habría de planificar el desarrollo de estrategias 

pedagógicas que propicien el trabajo colaborativo entre los alumnos ante varias 

temáticas potenciales del curso. 

4. Las organizaciones de educación superior deberían apoyar, con ayuda técnica y 

adiestramiento, a los profesores que proyecten integrar los MSM en sus clases en 

línea, híbridas, sincrónicas o presenciales. 

5. Crear alianzas con otros profesores para crear CoP e idear estrategias para el 

empleo de los medios sociales en los cursos en línea, la creación de CoI entre los 

estudiantes, el uso de enfoques socio-constructivistas para asegurar una presencia 

social en los cursos virtuales y así, mejorar la calidad de aprendizaje entre el 

alumnado. 

6. Disponer de recursos técnicos del CIT para que apoyen la iniciativa de los 

docentes en integrar los medios sociales móviles a través de sus cursos diseñados 

en Blackboard Ultra. 

Recomendaciones para Futuras Investigaciones 

 Este estudio podría proveer las bases para investigaciones prospectivas.  Desde este 

escenario, en la narrativa que sigue se esboza un listado de direcciones investigativas que se 

sugieren para trabajarse en el futuro: 

1. Replicar esta investigación donde se estudie la relación de la percepción de la 

presencia social y la percepción del aprendizaje.  También, se incluirán los dos 
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reactivos que por error no fueron incorporados en el cuestionario virtual 

confeccionado en la plataforma de Microsoft Forms®. 

2. Establecer un estudio experimental donde se utilice en un curso en línea el medio 

social WhatsApp® como variable independiente, junto a un grupo control donde 

no se integre en sus procesos educativos a WhatsApp®.  Se contemplaría como 

variable dependiente el aprovechamiento académico, cuantificado directamente 

en la asignatura virtual, tanto la experimental como el control. 

3. En otro diseño de investigación experimental prospectiva, contemplar un grupo 

control, el cual no estaría afectado para la variable independiente, definida como 

la PM, es decir, el tratamiento o la intervención. 

4. Llevar a cabo una investigación mixta (cuantitativa y cualitativa) en la cual se 

estudie la relación del medio social móvil WhatsApp®, como CoI, y la percepción 

del aprendizaje bajo el contexto de los cursos en línea. 

5. En otro proyecto de inquirir, llevar a cabo cohortes de grupos participantes y 

analizar sus efectos a lo largo de varios cursos en línea distribuidos bajo el 

esquema de un año académico. 

6. En otros estudios, ampliar la población a estudiantes de las escuelas secundarias o 

elementales. 

7. Expandir la población bajo estudio a los docentes, personal el CIT y a los recursos 

humanos administrativos que poseen inherencia en la toma de decisiones para los 

cursos en línea.  Lo anterior podría proveer otros puntos de vista para las variables 

estudiadas en esta investigación. 
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8. Realizar la investigación con otras variables dependientes, como lo es el nivel de 

satisfacción. 

9. Estudiar las dos (2) variables restantes de la CoI (i.e., la presencia del docente y la 

presencia cognitiva) y cómo esto afecta en el aprovechamiento académico. 

10. Utilizar otro formato digital, tal vez un programado comercial, para la 

administración del cuestionario en línea.  Esto para proveer una mayor calidad en 

el registro de los datos.  Tales aplicaciones podrían ser la versión pagada de 

SurveyMonkey®, Qualtrics.XM, entre otros. 

11. Diseñar una investigación que explore la percepción de los docentes sobre el valor 

socio-pedagógico para crear comunidades de WhatsApp® en los cursos en línea. 

12. Estudiar la frecuencia de veces que se emplean en otros medios sociales no 

incluidos en esta investigación, como podrían ser: GroupMe®, Telegram®, 

Clubhouse® y otros. 

Aportación Profesional de la Investigación Actual 

En el segmento que sigue se expone un modelo nuevo tocante a la integración de los 

medios sociales en el contexto de la EaD en las universidades privadas de Puerto Rico. 

Contribución de este Estudio al Campo de la Educación a Distancia 

 Esta investigación permitió indagar y especular el valor pedagógico de la interacción 

social como medio de aprendizaje para los estudiantes que participan en CoVA, desarrolladas vía 

la utilización de los medios sociales digitales del web 2.0 y adaptados a los dispositivos móviles.  

Esto, como apoyo educativo a las plataformas digitales dedicadas a operar los cursos en línea. 

 Conformado en lo anterior, los hallazgos de este estudio y la evidencia empírica de las 

investigaciones sugieren un modelo, ilustrado en la Figura 10, cimentado en la incorporación de 
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los MSM en el diseño pedagógico y tecnológico que estructuran las actividades de enseñanza y 

aprendizaje en las materias académicas virtuales de las universidades privadas en Puerto Rico.  

De este modo, lo proyectado es que esta utilización de los MSM provea un aprendizaje 

socializado mediante la interacción social, actividades de colaboración en grupos y el desarrollo 

de CoA (Ştefan & Gheorghiu, 2016).  En la narrativa adyacente se describe el modelo propuesto. 

Nombre de este Esquema Teórico Propuesto. 

Modelo Socio-Móvil para el Aprendizaje Virtual. 

 

Figura 10 

Modelo Socio-Móvil para el Aprendizaje Virtual 

 

Nota. Concebido por el autor de este manuscrito. 
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Introducción. 

De este estudio, es posible inferir que si los docentes en las universidades privadas de 

Puerto Rico diseñen cursos en línea que permitan crear actividades de colaboración (e.g., 

interacción socio-constructivista), sincrónica o asincrónica, trabajadas mediante la creación de 

grupos desde alguna plataforma social del web 2.0 de carácter móvil (e.g., WhatsApp®), esto 

podría facilitar que los estudiantes desarrollen y asimilen conocimientos nuevos a partir del 

intercambio de ideas e información emanado de estas comunidades de aprendizaje ubicuas (i.e., 

metacognición compartida).  La argumentación previa sugiere que, de manifestarse esta 

dinámica de colaboración electrónica a través de la utilización de los MSM, se posibilita generar 

una presencia social y, por ende, se espera un aprovechamiento académico favorable.  En este 

punto es importante recalcar que, para poder esperar efectos favorables en el aprendizaje de los 

alumnos, es vital que el docente establezca ciertas reglas para el uso de los MSM como actividad 

didáctica en las materias académicas que se enseña.  Esto incluye una guía que oriente a los 

educandos y asistencia constante durante las actividades pedagógicas que integran los MSM 

(Castellanos-Reyes et al., 2021).  Por ejemplo, se le puede proveer un documento digital a los 

alumnos con respecto a cuáles son las normativas para seguir al emplear WhatsApp® durante las 

actividades de colaboración en grupo.  Aunque la mayoría de los alumnos emplean WhatsApp® 

todos los días, también se recomienda disponer de una guía de cómo se emplea tal plataforma 

social móvil.  El asunto previo lo puede discutir el educador durante una sesión introductoria al 

curso dedicada a las estrategias para el uso de los MSM en las actividades de aprendizaje 

(Castellanos-Reyes et al., 2021). 

Sustentado sobre el enunciado previo, y los resultados del estudio actual, el autor ha 

engendrado un modelo teórico sugerido, desplegado en la Figura 10, que permita integrar 
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exitosamente los MSM en la educación virtual.  En esencia, el modelo propuesto persigue lograr 

que los alumnos puedan, mediante estrategias de inquirir desarrolladas en los grupos formados 

bajo los MSM, elaborar interacciones sociales y constructivistas.  Entonces, los hilos 

conductores del esquema teórico propuesto son estas plataformas sociales móviles (vea figura 

10), desde donde se desarrollan las CoVA como parte del diseño del curso en línea.  De esta 

manera, se busca generar CoI intercedidas por la formación de comunidades que se desarrollan 

con el uso de los MSM, los cuales pueden formar parte del diseño didáctico para los cursos 

diseminados en la modalidad de EaD (Semingson et al., 2018). 

Origen de su Concepción. 

Este modelo se edifica a partir de los resultados de la investigación vigente.  También, se 

nutre de varios esquemas teóricos y empíricos, que corresponden a: (a) la comunidad de 

indagación (Garrison, 2013, 2016, 2017), (b) el marco de trabajo de la eColaboración (McGee & 

Voeller, 2015), (c) la pauta del aprendizaje colaborativo móvil (Sa’don & Iahad, 2017), (d) el 

modelo para la presencia social móvil (Tu et al., 2012, 2016) (e) el modelo de aprendizaje 

virtual (Zambrano & Medina, 2010), (f) el constructivismo social (Bruner, 1977; Dewey, 1900, 

1915, 1916, 1938; Piaget, 1970; Pritchard & Woollard, 2010; Vygotsky, 1978) y otras 

investigaciones citadas en este estudio. 

Propósito. 

Este modelo pretende ayudar a los educadores a planificar las estrategias didácticas 

requeridas para integrar los medios sociales virtuales como metodología pedagógica en las 

asignaturas a distancia.  Así, lo que se busca es que facilitar a los docentes el utilizar los MSM 

como espacio virtual de apoyo al aprendizaje.  Con este esquema teórico, se esperar instituir una 
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comprensión social bajo el contexto de un aprendizaje compartido y colaborativo.  Por ende, 

poder generar transformaciones auténticas y profundas en el aprendizaje. 

Justificación. 

Para asegurar una educación de alta calidad que provea experiencias de aprendizaje: (a) 

innovadoras, (b) accesible a todos, (c) personalizada, (d) flexible e (e) inclusiva, existe la 

necesidad de adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje en conformidad a los cambios 

continuos en las tecnologías digitales y a las necesidades de los estudiantes.  Una de estas 

transformaciones incluye la incorporación de CoVA (i.e., aprendizaje colectivo), donde las 

plataformas del web 2.0, incluyendo los medios sociales, poseen un rol importante en las 

actividades académicas (Ahuja, 2023; Padmanabhan, 2023; Thanuskodi, 2023).  Esto demanda 

que los educadores estén conscientes de estas evoluciones digitales, de manera que puedan 

integrar efectivamente las señaladas prácticas tecnológicas/pedagógicas reveladoras en sus 

cursos en línea.  Vinculado con lo expuesto en el argumento previo, este estudio comprobó que 

los aprendices utilizan todos los días los medios sociales a través de sus dispositivos electrónicos 

móviles (en particular WhatsApp® e Instagram®), ya sea para uso personal o como espacio 

académico.  Tal hallazgo amerita que los educadores renueven sus aulas virtuales bajo el 

contexto de estos medios sociales.  Consecuentemente, el autor de esta investigación ha diseñado 

un modelo dirigido a esta encomienda.  Esta representación conceptual técnico-pedagógica posee 

varias etapas, descritas en las narrativas contiguas. 

Resultado Esperado. 

Se espera que la práctica regular de plasmar un diseño pedagógico que incorporen 

actividades educativas bajo el espacio virtual provisto por los MSM disponga de varios 

beneficios para aquellos educadores que integren estas plataformas sociales ubicuas en la 
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estructura instructiva de sus cursos en línea.  Consecuentemente, la expectativa es que: (a) se 

manifieste el desarrollo de una presencia social en los grupos colaborativos formados a partir de 

los MSM y (b) a raíz del intercambio de ideas, información y conocimientos de los equipos 

colaborativos formados en los MSM, sea posible evidenciar un aprendizaje auténtico y profundo, 

es decir, una percepción del aprendizaje significativa. 

Aplicación a un Entorno Virtual de Aprendizaje: El Proceso de Planificación 

Educativa orientado hacia la Adopción de los Medios Sociales Virtuales como Metodología 

Pedagógica en las Asignaturas a Distancia. 

En última instancia, el modelo propuesto intentará establecer la integración efectiva de 

las redes sociales en las instituciones de educación superior.  Este sería el paso inicial para los 

educadores, es decir, plasmar un diseño pedagógico que incorporen actividades educativas bajo 

el espacio virtual de estas redes sociales.  Entonces, se propone que los docentes apliquen tal 

modelo socio-móvil en todo curso, programa o currículo establecido para el contexto de la EaD.  

Con la finalidad de integrar exitosamente los medios sociales en los cursos en línea, primero es 

necesario alinear las actividades educativas que involucren éstos con las metas y las 

competencias de la materia académica virtual, unido a un protocolo de evaluación (Sharma et al., 

2019).  Por lo tanto, para iniciar este enfoque, se deben redactar objetivos de aprendizaje bien 

definidos y claros coligados con las actividades pedagógicas de los grupos formados en los 

MSM.  Concretado de lo previo, es de vital importancia que se instituya un diseño educativo 

intencionado para la integración de los MSM bajo el entorno escolástico.  Esto debe incluir: (a) 

el conocimiento del perfil estudiantil; (b) los objetivos de aprendizaje del curso;  (c) las 

estrategias didácticas necesarias para incorporar efectivamente la tecnología de estos medios 

sociales, de manera que sea posible lograr los mencionados objetivos de la asignatura académica; 
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(d) crear directrices y recomendaciones de cómo se proyectan emplear los MSM en la clase; y (e) 

el desarrollo, y explicación a los estudiantes, de las técnicas evaluativas pertinentes a las 

intervenciones colaborativas de los MSM en el curso (Andrews, 2021; Rezaei, & Ritter, 2018). 

Instituir un Entorno Colaborativo. 

La estructura didáctica de la asignatura virtual debe contemplar la discusión de las 

temáticas del curso desde de la formación de grupos académicos (i.e., CoVA) creadas a partir del 

MSM, idealmente WhatsApp®.  Estos colectivos estudiantiles representan el eje que enfila las 

prospectivas interacciones sociales, enmarcado en un clima constructivista, cuyas interacciones 

dinámicas, favorecen los procesos cognitivos y metacognitivos bajo escenarios ubicuos (Maher, 

2023). 

Diseñar Actividades Pedagógicas que Propicien la Interacción Efectiva mediante la 

Intervención de los Grupos Creados en los Medios Sociales Móviles. 

La ignición para la presencia social, en una comunidad de aprendizaje, son las 

interacciones y conversatorios virtuales de los tópicos asignados por el docente a estos gremios 

de aprendizaje.  Partiendo de esta premisa, para asegurar el éxito de la integración de los MSM 

como apoyo al aprendizaje en línea, es crucial que se establezca un diseño didáctico efectivo 

enfocado a incorporar estas plataformas sociales móviles en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura académica (Andrews, 2021; Castellanos-Reyes et al., 2021). 

Proveer Retroalimentación Frecuente, de Naturaleza Personalizada. 

La presencia, y la interacción, del docente en una comunidad virtual de aprendizaje, es 

esencial para entablar una empatía y cohesión emocional entre los participantes, de manera que, 

también, se inserte la presencia social en esta colectividad virtual (Dunlap & Lowenthal, 2014).  
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Congruente al enunciado anterior, el instructor debe con regularidad monitorear y observar las 

actividades de aprendizaje de los alumnos (Andrews, 2021). 

Idear Experiencias sobre el Camino en los Grupos Académicos de Trabajo. 

La meta educativa del modelo vigente es constatar posibles vivencias prácticas, 

confeccionadas por todo el trayecto de las actividades interactivas dinámicas y socio-

constructivistas, dado la concepción de un entorno social que propicie la interacción de ideas e 

información entre sus educandos.  El educador, pues, deberá planificar contextos pedagógicos 

que dispongan de experiencias significativas a los estudiantes, específicamente, bajo el ambiente 

socioemocional evidente en las CoVA (Dunlap et al., 2016b; Kolb et al., 2000). 

Desarrollo de la Facultad. 

Un componente medular de este esquema teórico es el de proveer a los educadores las 

herramientas operacionales de cómo sistemáticamente integrar en los procesos didácticos de las 

clases virtuales estos medios sociales.  De lo anterior se establece que el modelo propuesto 

requiere que se planifiquen sesiones de adiestramiento teóricos y prácticos a los docentes, 

enfocados a cómo integrar en los cursos a distancia los MSM.  Para asegurar la participación de 

los instructores en estos talleres, la programación de las señaladas actividades debe originarse de 

una directriz gerencial de la organización educativa.  Otra manera de adiestrar la facultad 

consiste en crear grupos de educadores, con experiencias en los menesteres de la tecnología 

educativa y a distancia, para que compartan sus vivencias prácticas de sus cursos en línea con 

especto la forma de incorporar las plataformas semánticas inherentes a sus aulas virtuales, sean a 

través de talleres formales o durante las reuniones de la facultad (Delello & Mokhtari, 2023). 
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Componentes del Modelo Social-Móvil de Aprendizaje. 

En los sucesivos párrafos, se identifican los elementos significativos del modelo 

propuesto. 

1. Educación a distancia (EaD): 

La EaD representa el ámbito medular para la educación virtual (EducV).  Personifica el 

escenario donde operan los cursos en línea. 

2. Educación virtual (EducV): 

Se refiere al andamiaje técnico-pedagógico de los cursos académicos que se ofrecen en 

los espacios virtuales de aprendizaje (EVA) designados por las instituciones educativas. 

3. Curso en línea: 

Es la asignatura académica enfocada hacia aprendizaje virtual. 

4. Plataforma digital para el manejo y operación de los cursos en línea (Learning 

Management System o LMS): 

Sistema virtual que opera y administra los cursos en línea. 

5. Diseño instructivo para el aprendizaje en línea: 

Denota la estructura pedagógica del curso a distancia.  Se fundamenta en la discusión e 

interacción socializada de los temas académicos asignados a los grupos creados en el MSM. 

6. Constructivismo Social (CSocial): 

Filosofía educativa y estrategia pedagógica basada en el principio del aprendizaje social.  

Se aplica para las CoVA formadas en los grupos creados por los MSM. 

7. Medios sociales móviles (MSM): 

Los MSM formalizan aquellos espacios virtuales móviles orientados a promover gremios 

académicos conducentes a incentivar la colaboración y el intercambio de ideas entre los 
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educandos.  Obedecen al hilo conductor del modelo propuesto.  En conformidad a este estudio, 

los alumnos optaron como preferencia a los medios sociales ubicuos WhatsApp® e Instagram®, 

según se exhiben en las Tabla 3 y 4. 

8. Grupos del MSM: 

Inherente a este constituyente del modelo, se parte de la creación de colectivos enfocados 

hacia la colaboración y el aprendizaje compartido.  Estos manifiestan las comunidades de 

indagación virtuales en el salón de clase.  Como se ha mencionado previamente, extraído de las 

actividades académicas asignadas a estos grupos, se espera facilitar un ámbito de aprendizaje 

colaborativo donde los educandos puedan compartir ideas y aprender unos de otros.  Para apoyar 

este planteamiento, en este estudio, bajo la Sección III del cuestionario, titulada Presencia Social, 

los estudiantes (n = 23) manifestaron una distribución porcentual de 14 (60.9%), perteneciente a 

la escala de "Mucho", a nivel del reactivo número cuatro (4), el cual expresaba: "puedo 

comunicarme e interactuar mejor, en términos educativos, con mis compañeros de clase".  

También, se registró una distribución de 10 participantes, equivalente a un 43.5% en su 

distribución porcentual, atribuido a "Mucho" y “Bastante”, ambos en el reactivo número seis (6), 

el cual estipuló: "me ayuda a establecer conexiones en el grupo educativo".  Ciertamente, es 

posible deducir de estos reactivos que existe una percepción favorable de los alumnos para 

utilizar los MSM con fines de poder comprender los temas del curso de forma socializada.  Por 

consiguiente, se puede presumir que aflore una presencia social a través de esta interacción entre 

los pares.  Para apoyar este argumento, estuvo el reactivo siete (7), que indicó: "Soy aceptado 

como integrante importante del grupo académico" y el número ocho (8), que expresaba: "mis 

ideas son respetadas y valoradas en el grupo".  Estos evidenciaron una distribución porcentual de 
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43.5%, a razón de 10 participantes, bajo "Mucho" y a una distribución de nueve (9) participantes 

para reactivo número ocho (8). 

9. Comunidades virtuales de aprendizaje (CoVA): 

Promueven que sus integrantes puedan pensar y aprender en forma colaborativa.  

Equivale a los grupos desarrollados en los MSM.  Son necesarias para asegurar el éxito del 

modelo (Cochrane et al., 2016). 

10. Manifestaciones esperadas de las CoVA: 

Estas son: (a) interacciones sociales móviles, (b) la colaboración sociocognitiva y (c) la 

edificación de nuevos conocimientos. 

11. Espacio virtual móvil (EVM): 

Esfera digital de los MSM.  Encarna el contexto académico social,  A raíz de esta 

dimensión virtual, se proyecta: (a) establecer los grupos virtuales de trabajo, es decir, la creación 

de comunidades de aprendizaje en línea; (b) instaurar el diálogo socializado entre los estudiantes; 

(c) propiciar la colaboración; (d) exponer material didáctico; (e) incorporar las instrucciones de 

las tareas académicas; (f) colocar anuncios a los estudiantes y (g) proveer retroalimentación 

inmediata de observaciones y comentarios por parte de instructor.  Para apoyar lo que los 

profesores pueden trabajar al utilizar los MSM en sus cursos en línea, la Sección III del 

cuestionario (Presencia Social) evidenció una frecuencia porcentual de 60.9%, con 14 respuestas, 

para la percepción de "Mucho" en relación con el reactivo número 18: "me brindan una guía para 

comprender las instrucciones de las tareas" 

. 
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12. Aprendizaje colaborativo móvil: 

Este componente del modelo propuesto alude al aprendizaje social adquirido a través de 

los grupos de trabajo formados en una de las plataformas dedicadas a la tecnología social, es 

decir, a los medios sociales irradiados por la tecnología móvil. 

13. Presencia social móvil: 

Significa el producto de la interacción colectiva generada de los MSM.  Es posible 

evidenciar una presencia social en tales espacios virtuales móviles.  En particular, esto se ha 

observado bajo la plataforma de WhatsApp® (Suardika et al., 2020). 

14. Aprovechamiento académico: 

Es el resultado esperado de las actividades socializadas derivadas de los grupos de MSM.  

Basado en la distribución porcentual de las frecuencias para los reactivos que forman parte de la 

variable PA, en este estudio es posible sugerir que los estudiantes asimilan mejor la información 

académica cuando emplean los MSM bajo colectivos colaborativos dirigidos a resolver dudas.  

Por ejemplo, de 23 participantes se observó una distribución de 10 (43.5%), tocante a la 

percepción de "Mucho", para los reactivos números 4, 6, 8 y 9, donde se planteaba que el uso de 

los MSM dentro de una espacio académico le permiten: (a) "sentirme más autosuficiente 

respecto a los tópicos tratados en el curso", (b) "aumentar mis destrezas de pensamiento crítico", 

(c) "mejorar mis habilidades para integrar hechos y sintetizar material educativo pertinente al 

curso en línea", (d) "desarrollar una mayor habilidad para comunicar y expresar más claramente 

mis ideas y puntos de vistas académicos" y (e) "Aprender a valorar los puntos de vista planteados 

por mis compañeros de clase", respectivamente.  En esta misma línea, resalta el reactivo número 

uno (1), con una distribución porcentual de 12 (52.2%), equivalente a "Mucho", el cual indicaba 

que estas plataformas le permiten: "mejorar mi capacidad para identificar y analizar críticamente 
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los temas educativos integrados en el curso en línea".  Otros reactivos también se destacan, en 

acorde a lo expuesto en la Tabla 9. 

En síntesis, las evidencias empíricas presentadas en esta investigación han señalado la 

necesidad urgente de integrar los medios sociales en la praxis de la educación virtual, en vista 

que se posibilita un aprendizaje socializado a raíz de gremios colaborativos.  Se espera que los 

educadores estén conscientes de este enfoque pedagógico disruptivo y que incorporen en sus 

cursos en línea los MSM.  Particularmente se deben considerar el uso de WhatsApp® e 

Instagram®.  Por consiguiente, se entiende que es vital que en la práctica regular de la EaD se 

plasme un diseño didáctico que adopten actividades educativas bajo el espacio virtual provisto 

por los medios sociales.  Con esto, es potencialmente viable el desarrollo de una presencia social 

en los grupos colaborativos formados a partir de los MSM.  También, a raíz del intercambio de 

ideas, información y conocimiento de los equipos colaboradores formados en los MSM, es 

factible comprobar un aprendizaje auténtico y profundo, es decir, una percepción del aprendizaje 

significativo.  Como expectativa, investigaciones prospectivas podrían intentar validar el Modelo 

Socio-Móvil para el Aprendizaje Virtual, inferido en este estudio. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

VERSIÓN DIGITAL PREPARADO EN MS FORMS 
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APÉNDICE B 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: 

VERSIÓN ORIGINAL EN MS WORD 
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Cuestionario sobre los Medios Sociales Móviles, la Presencia Social y 

el Aprendizaje en Línea 

 

Bienvenida: 

 

Con el objetivo principal de recopilar información que ayude a determinar el nivel de 

correlación entre los medios sociales móviles y la presencia social en los cursos en línea y el 

impacto de éstos sobre su aprendizaje, le solicito su participación en esta investigación.  La 

participación en esta investigación es voluntaria y en cualquier momento podrá abandonar el 

estudio si así lo entiende necesario.  El responder a este cuestionario le va a tomar 

aproximadamente entre 10 a 15 minutos.  Todas sus respuestas serán confidenciales, más no se 

requiere que provea información personal.  Los resultados que se obtengan, solo se utilizará para 

fines investigativos y educativos.  Su contribución a esta investigación es de gran importancia, 

por eso le solicitamos contestar con honestidad todos los renglones. 

Previo al inicio del cuestionario, se exhibirán unas preguntas que determinarán si 

cualifica para en esta investigación.  Luego se establecerá su certificación al estudio al completar 

la Hoja de Consentimiento Informado para la Investigación   Durante el proceso de completar 

el cuestionario, puede culminar su participación en cualquier momento.  Para estos efectos, cierre 

la página del cuestionario desde su navegador del web. 

Como se mencionó previamente, primero se procederá a validar que en efecto usted 

cualifica como participante para este estudio.  En el caso que no cumpla con uno de los criterios, 

el sistema lo removerá automáticamente del cuestionario 

 

1. ¿Tiene alguna relación familiar, profesional o personal con el investigador? 

 

 _____sí ______no 

 

2. ¿Es o ha sido estudiante del investigador en esta u otra unidad académica de la UIPR? 

 

 _____sí ______no 

 

3. ¿Es usted un estudiante subgraduado o graduado (de maestría o doctorado)? 

 

 _____sí ______no 

 

4. ¿Es usted mayor de 21 años? 

 

 _____sí ______no 

 

5. ¿Posee un año de experiencia en cursos en línea? Esta aceptado que sean cursos: a) 

totalmente en línea con Blackboard, o b) una combinación con blackboard y otra en el 

salón de clase o c) utilizando Blackboard Collaborate Ultra (clases en vivo) 

 

 _____sí ______no 
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6. ¿Utiliza usted algún medio social (o red social) para uso personal o como apoyo 

educativo para los cursos en línea? 

 

 _____sí ______no 

 

7. Autorización para el uso de los datos por el investigador: 

 

_____ Estoy de acuerdo que empleen mis datos en este estudio   ______  

No estoy de acuerdo que empleen mis datos en este estudio 

 

SECCIÓN I: Frecuencia de Veces que se Utilizan los Medios Sociales Móviles en los Cursos 

en Línea 

 

En los próximos segmentos de este cuestionario, evalúe con cuidado cada aseveración y 

marque (x), de acuerdo con la escala que sigue: 

 

5 = Diariamente (D) 

4 = Semanalmente (S) 

3 = Mensualmente (S) 

2 = Menos de una vez al mes (MM) 

1 = Nunca (N) o No Aplica (NA) 

 

Núm. Ítems 

5 4 3 2 1 

(MV) (D) (S) (M) 
(N) o 

(NA) 

 Como herramienta de comunicación personal: ¿con qué 

frecuencia de veces utilizas los siguientes medios sociales? 

     

1 WhatsApp      

2 Facebook      

3 Twitter      

4 Snapchat      

5 WeChat      

6 Viper      

7 LinkedIn      

8 MySpace      

9 Tumblr      

10 Blog       

11 Pinterest      

12 Instagram      

13 TikTok      

14 Otro. Favor de especificar cuáles y la frecuencia de uso:      

 a. _____________      

 b. _____________      
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 c. _____________      

 Como espacio académico para resolver dudas e interactuar 

entre los compañeros y el profesor de la clase en línea: 

¿con qué frecuencia de veces utilizas los siguientes medios 

sociales? 

     

1 WhatsApp      

2 Facebook      

3 Twitter      

4 Snapchat      

5 WeChat      

6 Viper      

7 LinkedIn      

8 MySpace      

9 Tumblr      

10 Blogs      

11 Pinterest      

12 Instagram      

13 TikTok      

14 Otro. Favor de especificar cuáles y la frecuencia de uso:      

 a. _____________      

 b. _____________      

 c. _____________      

 

SECCIÓN II: Integración de los Medios Sociales Móviles en el Proceso del Aprendizaje en 

Línea 

 

 Esta parte permite conocer el nivel de integración de estas herramientas en su proceso de 

aprendizaje para los cursos en línea.  Estas premisas pretenden examinar cuán importante es para 

usted integrar los medios sociales móviles en el proceso de aprendizaje en línea.  Analice con 

cuidado cada aseveración y exprese su sentir a base de la siguiente escala: 

 

5 = Mucho (M) 

4 = Bastante (B) 

3 = Poco (P) 

2 = Nada (N) 

1 = No aplica (NA) 
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Núm. Ítems 

5 4 3 2 1 

(M) (B) (P) (N) (NA) 

 El uso de los medios sociales móviles como espacio académico 

para resolver dudas e interactuar entre los compañeros y el 

profesor de la clase en línea, siento que: 

     

1. Fomentan mi interés sobre tópicos del curso.      

2. Estimulan el compromiso con mi aprendizaje.      

3. Mejoran mis actitudes para cumplir con los requisitos del curso.      

4. Me facilitan completar las tareas del curso en línea.      

5. Me ayudan a estudiar y aprender mejor las temáticas del curso.      

6. Asisten en la indagación de temáticas académicas.      

7. Facilitan la adquisición de material educativo relativo a la clase.      

8. Me permiten el acceso de información pertinente a los tópicos del 

curso en línea. 

     

9. Permiten explorar diferentes puntos de vista sobre temas de la clase.      

10. Permiten que uno se prepare para estudiar los temas de la siguiente 

clase. 

     

11. Facilitan la comunicación con el profesor durante sus horas de 

oficina. 

     

12. Es la vía de comunicación que prefiero para el intercambio de 

información educativa inmediata con mis compañeros de clase. 

     

13. Me facilitan crear grupos de trabajo para colaborar en asuntos 

académicos. 

     

14. Propician una interacción y comunicación rápida entre grupos de 

trabajo académicos. 

     

15. Me ayudan a compartir materiales e ideas de tópicos educativos entre 

mis compañeros de clase en línea. 

     

16. Promueven la creación de foros para la discusión crítica de temáticas 

del curso. 

     

17. Me ayudan a sentirme parte de una comunidad virtual de aprendizaje 

entre mis compañeros de clase. 

     

18. Me hacen sentir que soy un integrante importante en los cursos en 

línea. 

     

19. Minimizan los sentimientos de aislamiento durante el proceso de 

aprendizaje. 

     

20. Propician que la exposición del material educativo se presente de 

forma variada. 

     

21. Propician a la evaluación académica entre mis compañeros de clase.      

22. Sirven para enterarme de anuncios o avisos sobre actividades en el 

curso. 

     

23. Son más accesibles, en comparación con la plataforma en línea que 

provee la universidad. 

     

24. Propician la continuidad del aprendizaje fuera del curso en línea.      
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SECCIÓN III: Presencia Social 

 

 Esta sección busca establecer si los medios sociales móviles propician la presencia social 

para los cursos en línea. Analice con cuidado cada aseveración y exprese su sentir a base de la 

siguiente escala: 

 

5 = Mucho (M) 

4 = Bastante (B) 

3 = Poco (P) 

2 = Nada (N) 

1 = No aplica (NA) 

 

No. Ítems 

5 4 3 2 1 

(M) (B) (P) (N) (NA) 

 Por medio de la utilización de los medios sociales móviles como 

espacio académico para resolver dudas e interactuar entre los 

compañeros y el profesor de la clase en línea, siento que: 

     

1. Soy parte de una comunidad de aprendizaje.      

2. Propician actividades grupales y relaciones favorables entre mis 

compañeros de clase. 

     

3. Fomentan el diálogo a través de una participación académica 

colaborativa. 

     

4. Puedo comunicarme e interactuar mejor, en términos educativos, con 

mis compañeros de clase. 

     

5. Propician una mayor cercanía interpersonal, emocional y social con mis 

compañeros de clase. 

     

6. Me ayuda a establecer conexiones en el grupo educativo.      

7. Soy aceptado como integrante importante del grupo académico.      

8. Mis ideas son respetadas y valoradas en el grupo.      

9. Me ayudan a crear relaciones amistosas con mis compañeros de clases.      

10. Expreso mis opiniones e ideas con mayor libertad.      

11. Las interacciones en los medios sociales resultan en una mejor 

experiencia académica. 

     

12 Me hacen sentir más solidario con mis compañeros de clase.      

13 Propician un ambiente de confianza y respeto cuando interactúo con 

mis compañeros de clase en los medios sociales móviles. 

     

14 Facilitan mi expresión de sentimientos y emociones entre los 

compañeros de clase. 

     

15 Una productiva interacción en el grupo de aprendizaje.      

16 Facilitan mi sentimiento de presencia en la comunidad de aprendizaje.      

17 Permiten identificar los estados emocionales entre los integrantes del 

equipo académico. 

     

18. Me brindan una guía para comprender las instrucciones de las tareas.      



 

205 
 

SECCIÓN IV: Percepción del Aprendizaje 

 

 Esta parte pretende determinar si los medios sociales móviles son capaces de propiciar el 

aprendizaje para los cursos en línea.  Analice con cuidado cada aseveración y exprese su sentir a 

base de la siguiente escala: 

 

5 = Mucho (M) 

4 = Bastante (B) 

3 = Poco (P) 

2 = Nada (N) 

1 = No aplica (NA) 

 

No. Ítems 

5 4 3 2 1 

(M) (B) (P) (N) (NA) 

 El uso de los medios sociales móviles como espacio académico para 

resolver dudas e interactuar entre los compañeros y el profesor de la 

clase en línea, me permiten: 

     

1. Mejorar mi capacidad para identificar y analizar críticamente los temas 

educativos integrados en el curso en línea. 

     

2. Desarrollar un mayor entendimiento sobre los conceptos y materiales 

educativos discutidos bajo el curso en línea. 

     

3. Mejorar mi capacidad para aprender a interrelacionar tópicos e ideas 

importantes asociado al material educativo. 

     

4. Sentirme más autosuficiente respecto a los tópicos tratados en el curso.      

5. Aumentar mis destrezas de pensamiento crítico.      

6. Mejorar mis habilidades para integrar hechos y sintetizar material 

educativo pertinente al curso en línea. 

     

7. Desarrollar una mayor capacidad para plantear inferencias y 

generalizaciones. 

     

8. Desarrollar una mayor confianza.      

9. Desarrollar una mayor habilidad para comunicar y expresar más 

claramente mis ideas y puntos de vistas académicos. 

     

10. Aprender a valorar los puntos de vista planteados por mis compañeros de 

clase. 

     

11. Aprender a organizar el material académico.      

12. Aplicar destrezas importantes del curso en línea bajo circunstancias de la 

vida real. 

     

13. Desarrollar la capacidad para demostrarle a otros las destrezas aprendidas 

en el curso en línea. 
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APÉNDICE C 

MENSAJE DEL CORREO ELECTRÓNICO PARA LA INVITACIÓN A 

LOS MIEMBROS DEL PANEL DE JUECES EXPERTOS 

PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 
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ASUNTO DEL MENSAJE ELECTRÓNICO: 

 

Invitación para Participar como Miembro del Panel de Jueces Expertos 

 

CUERPO DEL MENSAJE ELECTRÓNICO: 

 

Saludos estimados profesores y doctos: 

 

Espero que en estos momentos se encuentren bien de salud y el de sus familiares.  Le 

suscribe el estudiante doctoral Edgar Lopategui Corsino, perteneciente al Programa Doctoral en 

Educación en Liderazgo e Instrucción en la Educación a Distancia, de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce.  La comunicación vigente posee la intención 

de solicitar su colaboración para que integren el Comité de Jueces Expertos concerniente a la 

validación de contenido del instrumento de investigación vinculado a mi disertación doctoral, 

titulada: El Impacto de los Medios Sociales Móviles en la Presencia Social y la Percepción de 

los Estudiantes sobre el Aprendizaje en Línea en una Institución de Educación Superior de 

Puerto Rico. 

 

De esta manera, le incluyo como anejo a este mensaje de invitación los siguientes 

documentos en la nube de OneDrive o sharepoint (de MS Office 365): 1) la carta de invitación a 

formar parte de panel de experto, 2) la planilla para la validación del cuestionario y 3) la hoja 

informativa de la investigación.  Se prevé que los jueces trabajen la validación del instrumento 

desde la nube de OneDrive (o sharepoint).  También, para los que prefieran, se puede enviar 

como anejo a un mensaje electrónico a este servidor.  Se recomienda que cada juez experto 

complete la validación del mencionado instrumento en o antes de lunes, 15 de marzo de 2021.  

De poseer alguna inquietud, puede contactar al investigador: 1) vía llamada o mensaje de texto, 

al móvil (787) 433-1540 o 2) mediante comunicación electrónica, a elop1242@interponce.edu. o 

elopategui@interetro.edu. 

 

Gracias anticipadas. 

 

Cordialmente, 

 

Edgar Lopategui Corsino 

Estudiante Investigador 

Programa Doctoral en Educación en Liderazgo 

e Instrucción en la Educación a Distancia 

UIPR-Ponce 

 

Ver Anejos 
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APÉNDICE D 

CARTA DE INVITACIÓN A LOS MIEMBROS DEL PANEL DE EXPERTOS 

PARA LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN 
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Carta de Invitación a los Miembros del Panel de Expertos 

para la Validez de Contenido del Instrumento de Medición 

 

Fecha 

 

 

Nombre completo del especialista 

Departamento académico adscrito 

Nombre de la Universidad donde trabaja 

Recinto 

Pueblo, país 

 

Estimado apellido del experto: 

 

Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaboración para que forme parte del 

Comité de Expertos de manera que asista en establecer la validez de contenido de un instrumento 

investigativo, cimentado en el siguiente estudio: El Impacto de los Medios Sociales Móviles en 

la Presencia Social y la Percepción de los Estudiantes sobre el Aprendizaje en Línea en una 

Institución de Educación Superior de Puerto Rico. 

En ese orden, someto a su consideración evaluar cada ítem del instrumento, partiendo de 

su coherencia e importancia, asociado con la percepción del impacto para la utilización de los 

medios sociales móviles, la percepción de la presencia social y la percepción del aprendizaje.  

Así, cada reactivo del cuestionario se encuentra organizado a base de los constructos arriba 

mencionados. 

En tanto, junto a esta carta, se incluyen los materiales importantes para su uso, a saber, la 

hoja para validar el instrumento y el cuestionario de investigación.  El documento de validación 

consiste en una planilla orientada a determinar si los reactivos y sus constructos son esenciales 

(esencial), no esenciales (no esencial) y sus comentarios al respecto.  Puede completar el 

cuestionario desde la nube de OneDrive o vía comunicación electrónica a este servidor.  

También, se aneja una hoja informativa de esta investigación 

Finalmente, es meritorio que se concluya el proceso de validación a la mayor premura, 

específicamente en o antes del 15 de marzo de 2021.  De poseer alguna inquietud, a 

continuación, se provee los datos de contacto del que suscribe: (787) 433-1540, 

elop1242@interponce.edu o elopategui@intermetro.edu. 

Agradeceré su ayuda lo ponderado en este asunto. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Edgar Lopategui Corsino 

Estudiante Investigador 

Programa Doctoral en Educación en Liderazgo 

e Instrucción en la Educación a Distancia 

UIPR-Ponce
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APÉNDICE E 

PLANILLA PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

POR EL COMITÉ DE EXPERTOS 
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Planilla para la Validación de Contenido por el Panel de Expertos 

 

Escala del instrumento: El cuestionario de investigación se encuentra estructurado bajo una 

escala Likert de cinco puntos, identificada como, en orden descendente: (5) = Totalmente de 

acuerdo, (4) = De acuerdo (3), = Posición indefinida, (2) = En desacuerdo, y (1) = Totalmente 

en desacuerdo. 

 

Instrucciones: Con el objetivo de validar el instrumento de investigación propuesto, favor de 

calificar cada reactivo, coligado a su indicado constructo.  Para tal propósito, escriba una marca 

de cotejo (), o equis (x), bajo el reglón de la columna rotulado como “esencial” o “no esencial”.  

Incluya sus comentarios para cada ítem y su acorde dimensión. 

 

No. 
Constructo o 

Dimensión 
Código Reactivo o Ítem Esencial 

No 

Esencial 
Comentarios 

 Percepción ante 

la utilización de 

los medios 

sociales móviles 

como una 

herramienta de 

aprendizaje para 

los estudiantes. 

Posible opinión o 

creencia ante el 

uso educativo de 

un medio, o red, 

social (Alfadil, 

Alhababi, & 

Buhamad, 2017; 

Bardwell, 2017), 

de idiosincrasia 

móvil y ubicua. 

PM Inmerso en una actividad 

académica virtual creada 

en alguna herramienta de 

los medios sociales 

móviles (ejemplo: 

WhatsApp, Facebook. 

Twitter, Snapchat, 

LinkedIn, Blogs, Google+, 

Pinterest, Wikipedia, 

Instagram y otras) que 

sirve de apoyo para los 

cursos en línea, entiendo 

que: 

   

1  PM1 Yo disfrutaría usando los 

medios sociales móviles 

para finalidades educativas 

   

2  PM2 Yo sería más creativo si 

utilizara los medios 

sociales móviles para el 

aprendizaje, esto debido a 

una mayor capacidad para 

comprometerme con otros 

estudiantes 

   

3  PM3 Entiendo que los profesores 

se benefician, junto a sus 

estudiantes, si utilizan los 

medios sociales móviles 
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como herramienta 

educativa de apoyo para 

sus cursos en línea 

4  PM4 Yo disfrutaría utilizando 

los medios sociales móviles 

para generar ideas 

ingeniosas y productivas 

durante el proceso de 

completar las tareas del 

curso en línea 

   

5  PM5 De estar utilizando los 

medios sociales móviles 

junto a mis clases virtuales, 

éstos proporcionarían para 

mi persona un mayor 

compromiso con el 

aprendizaje porque esto 

ayudaría a incrementar la 

participación de los 

estudiantes en el salón de la 

clase virtual 

   

6  PM6 Los medios sociales 

móviles promueven el 

aprendizaje colaborativo 

   

7  PM7 Los medios sociales 

convierten el curso en línea 

en uno más agradable y 

divertido 

   

8  PM8 Los profesores deberían 

incorporar una o más 

herramientas sociales 

móviles en sus cursos en 

línea, dado que esto 

expande los materiales de 

aprendizaje 

   

9  PM9 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen espacio virtual de 

aprendizaje que permite 

aportar ideas y evaluar los 

materiales académicos 

escritos entre mis 

compañeros de clase 

   

10  PM10 La utilización de los 

medios sociales móviles 

como apoyo para los cursos 
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en línea permiten presentar 

la información didáctica 

más efectivamente y 

variada 

11  PM11 La integración de los 

medios sociales móviles en 

los cursos en línea permite 

a los estudiantes interactuar 

y conectarse fácilmente 

entre los compañeros de 

clase y el profesor 

   

12  PM12 A través de los medios 

sociales móviles se facilita 

la adquisición de material 

educativo. 

   

13  PM13 Utilizando los medios 

sociales móviles me ayuda 

a sentirme parte de una 

comunidad 

   

14  PM14 El uso de los medios 

sociales móviles como 

estrategia para discutir y 

debatir temáticas del curso 

con mis compañeros de 

clase es mucho más 

atractivo y efectivo que los 

foros de discusión que 

forman parte de la 

plataforma digital de 

enseñanza y aprendizaje 

(ejemplo: Blackboard) de 

los cursos en línea 

   

15  PM15 Los medios sociales 

representan un buen lugar 

para colocar material 

educativo escrito las 

presentaciones electrónicas 

y cualquier otra 

información pertinente a 

los tópicos del curso en 

línea 

   

16  PM16 El acceso de los medios 

sociales móviles integrados 

en un curso en línea es más 

fácil por medio de un 

dispositivo portátil 
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inalámbrico, como lo es el 

celular, o teléfono 

inteligente 

17  PM17 Las plataformas digitales 

de los medios sociales 

móviles representan un 

espacio virtual idóneo para 

mantenerse en contacto con 

otros estudiantes 

   

18  PM18 Es mucho más fácil 

publicar videos, fotos y 

texto a través de los medios 

sociales móviles, en 

comparación con otras 

plataformas virtuales que 

emplea la universidad 

   

19  PM19 Los medios sociales 

móviles representan un 

lugar ideal para contactar al 

profesor durante sus horas 

fuera del curso en línea 

   

20  PM20 Los medios sociales 

móviles representan un 

lugar ventajoso para 

verificar las notas escritas 

de la clase o las tareas 

publicadas por el profesor 

   

21  PM21 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar indagar por 

ayuda sobre las tareas del 

curso 

   

22  PM22 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar para discutir 

diferentes tópicos con mis 

compañeros de clase 

   

23  PM23 La utilización de los 

medios sociales móviles 

como estrategia de 

enseñanza y tecnológica de 

apoyo para los cursos en 

línea representa un buen 

lugar para leer artículos, 

ver videos, escuchar audio 

(ejemplo: podcast) y tomar 
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notas, lo cual permite que 

uno se prepare para la 

próxima clase 

24  PM24 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar para el acceso 

de enlaces a recursos que 

provea el profesor 

   

25  PM25 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar para que los 

profesores permitan que los 

estudiantes suban 

proyectos y tareas 

redactadas en un 

procesador de palabras 

   

26  PM26 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar para que los 

estudiantes se corrijan y 

editen entre sí (con sus 

pares) proyectos escritos 

   

27  PM27 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar para publicar y 

responder encuestas o 

sondeos 

   

28  PM28 Los medios sociales 

móviles representan un 

buen lugar para que los 

profesores publiquen 

anuncios y avisos 

(ejemplos: fechas de tareas, 

exámenes y otras) a sus 

estudiantes de un curso en 

línea 

   

29  PM29 Yo me encuentro más 

respetado por los otros 

estudiantes en un curso en 

línea que incorpore como 

apoyo educativo a los 

medios sociales móviles 

   

30  PM30 Yo encuentro más ayuda 

entre mis compañeros de 

clase cuando el curso en 

línea utiliza los medios 
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sociales móviles como 

complemento a su clase 

31  PM31 Yo podría hacer mejor uso 

de mi tiempo si el curso en 

línea empleara como apoyo 

didáctico los medios 

sociales móviles 

   

32  PM32 Yo creo que, trabajando 

con un medio social móvil 

como complemento 

educativo a los cursos en 

línea, se posibilita trabajar 

las actividades educativas 

de la clase donde yo quiera 

y cuando yo quiera 

   

33  PM33 Yo me encontraría más en 

control de mi aprendizaje si 

se utilizaran los medios 

sociales móviles bajo el 

entorno de un curso en 

línea 

   

34  PM34 Yo disfrutaría la 

flexibilidad de los medios 

sociales móviles en cuanto 

a permitir trabajar las 

actividades académicas de 

un curso en línea a mi 

propio ritmo 

   

35  PM35 Yo entiendo que el uso 

didáctico de los medios 

sociales móviles podría 

propiciar el aprendizaje 

profundo bajo el espacio de 

virtual de una asignatura a 

distancia 

   

36  PM36 La creación de grupos 

colaborativos a través del 

uso de los medios sociales 

móviles como apoyo a los 

cursos en línea, me podría 

ayudar a entender mejor los 

tópicos de una actividad 

educativa, como lo puede 

ser la discusión crítica, o 

debate, de alguna temática 

de la clase 
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 Percepción de la 

presencia social. 

Constructo 

instaurado por el 

ámbito virtual de 

una materia 

escolástica que 

facilita el 

pensamiento 

sofisticado y el 

aprendizaje 

auténtico mediado 

por acciones 

académicas de 

naturaleza socio-

constructivista 

manifestado por 

grupos, o 

comunidades, 

colaborativas 

(Garrison, 2017, 

pp. 37-40).  

También, el 

margen de la 

afectividad, 

apreciación y 

manifestación de 

estar aliado o en 

afinidad con otras 

personas 

(ejemplo: 

compañeros de 

clase), bajo un 

escenario 

académico virtual 

(Tu & McIsaac 

2002) 

PS Dado mi participación 

académica y social con un 

celular (u otro dispositivo 

móvil, tales como una 

tableta digital, entre 

otros) en un grupo 

colaborativo bajo alguna 

herramienta de los 

medios sociales móviles 

(ejemplos: WhatsApp, 

Facebook. Twitter, 

Snapchat, LinkedIn, 

Blogs, Google+, Pinterest, 

Wikipedia, Instagram, 

TikTok y otras), que 

asista como estrategia de 

aprendizaje a un curso en 

línea: 

   

37  PS1 El tener la oportunidad de 

conocer a otros 

compañeros de clase a 

través de un medio social 

móvil, me proporciona un 

sentido de comunidad en el 

espacio virtual de un curso 

en línea  
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38  PS2 Yo me sentiría capaz 

formar impresiones 

particulares de algunos de 

mis compañeros de clase 

durante las actividades 

educativas desarrolladas a 

través de los medios 

sociales móviles 

   

39  PS3 A partir de mi aportación 

en un medio social móvil 

para fines educativos, 

donde se facilitan los 

canales de comunicación, y 

se generan discusiones y 

debates críticos, es posible 

desarrollar un ambiente 

virtual idóneo para el 

intercambio de ideas y 

puntos de vista entre mis 

compañeros de clase y el 

profesor del curso en línea 

   

40  PS4 Yo me sentiría cómodo 

dialogando virtualmente a 

través de los grupos 

colaborativos formados en 

una de las plataformas de 

los medios sociales móviles 

   

41  PS5 Yo me sentiría cómodo 

participando en actividades 

grupales de la clase en 

línea con la ayuda de 

alguna herramienta que 

provea los medios sociales 

móviles 

   

42  PS6 Yo me sentiría cómodo en 

cuanto a la interacción 

virtual con mis compañeros 

de clase a partir de algún 

espacio de aprendizaje que 

provea un medio social 

móvil dado 

   

43  PS7 Asistido por un medio 

social móvil utilizado como 

apoyo educativo para un 

curso en línea, yo me 

sentiría cómodo 
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presentarme ante el grupo 

de la clase 

44  PS8 Yo me sentiría cómodo 

discrepando de la 

argumentación o posición 

de mis compañeros de 

clase en línea que emplee 

como apoyo los medios 

sociales móviles, miembros 

aún mantenga una 

percepción de confianza en 

este ambiente académico 

virtual 

   

45  PS9 Bajo un curso en línea 

asistido por un medio 

social móvil, yo me sentiría 

cómodo si mi punto de 

vista u opinión fuese 

reconocido por mis 

compañeros de clase 

   

46  PS10 Los conversatorios 

digitales y discusiones que 

emergen de los colectivos 

de trabajo creados por 

alguna herramienta 

provista por los medios 

sociales móviles me 

podrían ayudar a 

desarrollar un sentido de 

colaboración 

   

47  PS11 El poder presentarme y 

formar parte de un grupo 

académico creado por 

cierta herramienta de los 

medios sociales móviles, 

me facilitaría desarrollar un 

sentido de comunidad 

integrado en un curso en 

línea 

   

48  PS12 Yo me sentiría cómodo 

expresando mis opiniones y 

sentimientos entre mis 

compañeros de clase bajo 

la utilización de alguna 

herramienta de los medios 

sociales móviles empleada 
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como apoyo a un curso en 

línea 

49  PS13 Yo me sentiría cómodo si 

puedo expresar mi humor 

en los grupos de 

estudiantes formados bajo 

una plataforma de los 

medios sociales móviles 

que asiste a un curso en 

línea 

   

50  PS14 Entiendo que bajo una de 

las herramientas de los 

medios sociales móviles 

utilizado para 

complementar de un curso 

en línea, yo podría apreciar 

el estado de humor entre 

los integrantes estudiantiles 

que formen parte de un 

equipo académico 

   

51  PS15 Entiendo que bajo una de 

las herramientas de los 

medios sociales móviles 

utilizado para 

complementar a un curso 

en línea, yo podría 

percatarme de los 

diferentes puntos de vista 

de mis compañeros de 

clase durante las estrategias 

educativas colaborativas 

   

52  PS16 Las acciones académicas 

de los compañeros de clase 

perteneciente a mi grupo de 

trabajo formado en un 

medio social móvil, podría 

motivarme a llevar a cabo 

una actividad de 

aprendizaje (ejemplo: una 

tarea) más fácilmente y 

completa 

   

53  PS17 Si yo conociera que los 

integrantes de mi grupo 

creado por el medio social 

móvil estaban enterados de 

mi trabajo escolar, esto 
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podría influenciar la 

frecuencia o calidad de mi 

rendimiento académico 

(ejemplo: completar una 

asignación) 

54  PS18 Si yo conociera cuáles 

integrantes de mi grupo, 

creado en una plataforma 

de los medios sociales 

móviles, estuviesen 

trabajando en las 

actividades del curso, esto 

me podría dar guía y 

comprender mejor las 

instrucciones para las 

tareas de la clase 

   

55  PS19 Dado mi participación en 

un grupo colaborativo 

correspondiente a una 

herramienta de los medios 

sociales móviles que 

complemente un curso en 

línea, yo me podría sentir 

personalmente (o 

virtualmente) cerca a otros 

compañeros del curso 

   

56  PS20 Dado un grupo creado bajo 

alguna herramienta de los 

medios sociales móviles 

que apoye un curso en 

línea, yo podría ser capaz 

de percibir un sentido de 

comunidad bajo este 

ambiente virtual 

   

57  PS21 Bajo mi participación en un 

grupo formado por algún 

medio social móvil que 

asista a un curso en línea, 

yo podría percibir que otros 

compañeros de clase 

estuvieran tratando de crear 

un sentido de comunidad 

   

 Percepción del 

aprendizaje. 

Constructo 

autoevaluativo 

PA Si estuvieras en un curso 

en línea que utilizara los 

medios sociales (ejemplo: 

WhatsApp, Facebook. 
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que mide la 

cantidad (o nivel) 

del aprendizaje 

adquirido por los 

estudiantes.  Esto 

basado en el 

punto de vista, o 

reconocimiento, 

de los educandos 

respecto al 

conocimiento y 

destrezas nuevas 

asimiladas (Akyol 

& Garrison, 2011; 

Alavi, Marakas, 

& Youngjin 2002; 

Rovai et al., 

2009). 

Twitter, Snapchat, 

LinkedIn, Blogs, Google+, 

Pinterest, Wikipedia, 

Instagram, TikTok y 

otros), destinados para 

los artefactos móviles 

(ejemplo: celular, tableta 

digital, entre otros), como 

herramienta de 

aprendizaje para mis 

cursos en línea: 

58  PA1 Yo podría mejorar mi 

capacidad para identificar y 

analizar críticamente 

escenarios problemáticos, 

controvertibles o de 

importancia 

   

59  PA2 Yo podría desarrollar un 

mayor entendimiento sobre 

los conceptos y materiales 

educativos básicos y 

principales discutidos en le 

curso en línea 

   

60  PA3 Yo podría aprender 

material académico de 

valor y práctico para mí 

como persona y para mi 

concentración de estudio en 

la universidad 

   

61  PA4 Yo me sentiría más 

autosuficiente como 

resultado de los tópicos 

aprendidos que forman 

parte del contenido 

perteneciente al curso en 

línea 

   

62  PA5 Yo podría aumentar mis 

destrezas de pensamiento 

crítico 
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63  PA6 Yo podría mejorar mis 

habilidades para integrar 

hechos y sintetizar material 

educativo pertinente al 

curso en línea. 

   

64  PA7 Yo podría mejorar mi 

capacidad para aprender a 

interrelacionar tópicos e 

ideas importantes asociado 

al material educativo que 

forma parte del contenido 

perteneciente al curso en 

línea 

   

65  PA8 Yo podría criticar y 

analizar críticamente el 

texto o literatura educativa 

utilizado en el curso en 

línea 

   

66  PA9 Yo podría desarrollar una 

mayor capacidad para 

plantear inferencias y 

generalizaciones derivadas 

de la literatura educativa 

que forma parte del curso 

en línea. 

   

67  PA10 Yo podría desarrollar una 

mayor confianza y 

habilidad para comunicar y 

expresar más claramente 

mis ideas, puntos de vistas 

y diversos asuntos 

académicos discutidos en el 

curso en línea 

   

68  PA11 Yo podría aprender a 

valorar los puntos de vista 

planteados por mis 

compañeros de clase 

   

69  PA12 Yo podría aprender a 

organizar el material 

académico del curso en 

línea bajo una estructura 

lógica 

   

70  PA13 Yo podría aplicar destrezas 

importantes del curso en 

línea bajo circunstancias 

fuera de la clase  
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71  PA14 El posible entendimiento 

del material educativo que 

será discutido en la clase 

virtual me ayudaría a 

modificar mis actitudes 

ante el curso 

   

72  PA15 Yo podría desarrollar la 

capacidad para demostrarle 

a otros las destrezas 

aprendidas en el curso 
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Datos sociodemográficos 

 

73. Indique su género: 

 

 Masculino: _______  Femenino: _______  Prefiero no indicar: _______ 

 

74. Seleccione el intervalo de edades en que se encuentre: 

 

 _____ Menor de 21 años 

 _____ 21 a 24 años 

 _____ 25 a 29 años 

 _____ 30 a 34 años 

 _____ 35 a 39 años 

 _____ 40 en adelante 

 

75. Estado Civil: 

 

 _____ Soltero 

 _____ Casado 

 _____ Divorciado 

 _____ En Convivencia 

 _____ Viudo 

 _____ Prefiero no indicar 

 

76. Lugar de Residencia: 

 

 _____ Puerto Rico Pueblo:_______________ 

 _____ Estados Unidos Continentales  Estado:_______________ 

 _____ Fuera de Puerto Rico y de Estados Unidos País:___________ 

 

77. Departamento académico: 

 

 _____ Educación y profesiones de la conducta 

 _____ Ciencias económicas y administrativas 

 _____ Ciencias y tecnología 

 _____ Estudios humanísticos  
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APÉNDICE F 

MODELO DEL MENSAJE ELECTRÓNICO A ENVIAR A 

LOS ESTUDIANTES PARA LA INVITACIÓN AL ESTUDIO 
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APÉNDICE G 

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES 
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HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Cuestionario sobre los Medios Sociales Móviles, la Presencia Social y el Aprendizaje en 

Línea 

 

Bienvenidos: 

 

Con el objetivo principal de recopilar información que ayude a determinar el nivel de 

correlación entre los medios sociales móviles y la presencia social en los cursos en línea y el 

impacto de éstos sobre su aprendizaje, le solicito su participación en esta investigación.  La 

participación en esta investigación es voluntaria y en cualquier momento podrá abandonar el 

estudio si así lo entiende necesario.  El responder a este cuestionario le va a tomar 

aproximadamente entre 10 a 15 minutos.  Todas sus respuestas serán confidenciales, más no se 

requiere que provea información personal.  Los resultados que se obtengan, solo se utilizará para 

fines investigativos y educativos.  Su contribución a esta investigación es de gran importancia, 

por eso le solicitamos contestar con honestidad todos los renglones. 

 

Previo al inicio del cuestionario, se exhibirán unas preguntas que determinarán si 

cualifica para en esta investigación.  Luego se establecerá su certificación al estudio al completar 

la Hoja de Consentimiento Informado para la Investigación, integrada en el cuestionario virtual   

Durante el proceso de completar el cuestionario, puede culminar su participación en cualquier 

momento.  Para estos efectos, cierre la página del cuestionario desde su navegador del web. 

 

Como se mencionó previamente, primero se procederá a validar que en efecto usted 

cualifica como participante para este estudio.  En el caso que no cumpla con uno de los criterios, 

el sistema lo removerá automáticamente del cuestionario. 
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APÉNDICE H 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA INVESTIGACIÓN 
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APÉNDICE I 

CARTA DE INTENSIÓN A LAS AUTORIDADES PARA LLEVAR A CABO EL ESTUDIO 
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Fecha: _____________________ 

 

Nombre de la Persona Autorizada 

Rector/Rectora 

Universidad: _________________________ 

Recinto: _____________________________ 

 

Estimado Rector/Rectora: 

 

Le suscribe el estudiante Edgar Lopategui Corsino, candidato doctoral de la Inter-Ponce.  

Como parte de los requisitos del grado doctoral en Educación en Liderazgo e Instrucción en la 

Educación a Distancia, se me requiere el desarrollo de una investigación.  Es de mi interés 

realizar un estudio bajo el tema El Impacto de los Medios Sociales Móviles en la Presencia 

Social y la Percepción de los Estudiantes sobre el Aprendizaje en Línea en una Institución 

de Educación Superior de Puerto Rico.  Los resultados de este permitirán establecer el grado 

del uso e integración de los medios sociales móviles en la instrucción en línea, más su relación 

con la presencia social y la percepción del estudiante en cuanto a su aprendizaje.  El estudio se 

basa en el supuesto que el uso educativo de medios sociales digitales, intercedido por 

dispositivos móviles, propician el aprendizaje social bajo el contexto virtual de las comunidades 

de indagación.  Esto, como apoyo educativo a las plataformas digitales dedicadas a operar los 

cursos en línea (e.g., Blackboard).  Así, se espera que los educandos desarrollen la presencia 

social, escenario que se prevé propicie una percepción del aprendizaje de calidad elevada.  

Debido a que su institución cuenta con una larga trayectoria ofreciendo grados académicos en 

línea, se ha considerado como un lugar ideal para el estudio. 

Primero se llevará a cabo un estudio piloto (para establecer la confiabilidad del 

instrumento de investigación, y luego el estudio formal.  Mi disertación busca establecer cómo 

afecta (y se relaciona) la utilización de los medios sociales móviles (ejemplo WhatsApp), como 

apoyo (o complemento) a los cursos en línea, sobre la variable presencia social y sobre la 

percepción del aprendizaje de los estudiantes.  A raíz de esta actividad, se espera que los 

alumnos establezcan comunidades virtuales de aprendizaje y proyecten un mayor compromiso 

con su aprendizaje virtual.  Entiendo que esto es algo innovador e importante, donde se beneficia 

la institución y sus estudiantes. 

El instrumento de investigación (cuestionario) que proyecta emplear esta investigación 

consta de cinco partes, que son: 1) la frecuencia de veces que se utilizan los medios sociales 

móviles como herramienta de comunicación personal o para fines educativos, 2) la percepción 

para el uso de los medios sociales móviles como espacio académico (variable independiente), 3) 

la instauración de la presencia social entre los estudiantes (variable dependiente), 4) la 

percepción del aprendizaje (variable dependiente) y 5) el establecimiento de diversos factores 

sociodemográficos.  El contenido de este instrumento ya fue validado por un panel de expertos.  

Este instrumento se planea diseminar mediante la herramienta de Microsoft Forms, la cual forma 

parte de los programados de Microsoft Office 365. 
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La población estudiantil serán estudiantes subgraduados y graduados, mayores de 21 

años, de ambos géneros que ya han tenido un año de experiencia en alguna modalidad de 

educación a distancia, que puede ser: 1) cursos totalmente en línea, 2) cursos híbridos (una 

combinación de presencial y en línea) y 3) los cursos sincrónicos que emplean Blackboard 

Collaborate Ultra (modalidad adoptada por la pandemia del COVID-19). 

Para evitar conflicto de intereses de este servidor (el investigador) con los participantes 

potenciales del estudio, solo se requiere identificar a un personal en el CIT que pueda levantar 

esta base de datos de los estudiantes, que incluya sus correos electrónicos (subgraduados y 

graduados, mayores de 21 años de ambos géneros y con experiencia de un año bajo alguna 

modalidad de cursos en línea).  De este colectivo, se llevará a cabo un muestreo aleatorio 

simple, requerido para las estadísticas paramétricas que se planean realizar.  También, y para 

evitar conflicto de intereses, se identificará a otra persona (o personas) que pueden enviar el 

comunicado de invitación del estudio a esta muestra aleatoria de estudiantes, vía los correos 

electrónicos de los mismos. 

Los resultados de la investigación vigente ayudarán a aumentar el uso de estas 

aplicaciones tecnológicas para la innovación y la calidad el proceso de enseñanza en 

modalidades no tradicionales.  Se espera, también, que los aprendices desarrollen un sentido de 

pertenencia y compromiso con sus estudios, particularmente un sentido de comunidad. 

Es por lo anterior que, solicito su autorización para poder llevar a cabo esta investigación.  

En acorde a la Junta Institucional de Revisión (IRB), se requiere una carta oficial de aprobación 

y autorización del estudio por parte de rector de la Universidad.  Posterior a esta parte, se 

solicitará la autorización de la IRB.  Pero antes, pongo ante su consideración esta solicitud. 

 

Gracias anticipadas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Edgar Lopategui Corsino 

Candidato para el Grado Doctoral 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Ponce 

787-433-1540 

elop1242@interponce.edu 

elopategui@intermetro.edu 
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APÉNDICE J 

CARTA DE APROBACIÓN POR LAS AUTORIDADES PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUERTO RICO 
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APÉNDICE K 

AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE REVISIÓN INSTITUCIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO (JRI) 
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APÉNDICE L 

APROBACIÓN CERTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

COLLABORATIVE INSTITUTIONAL INITIATIVE (CITI) 
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