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Esta investigación tiene como objetivo analizar la influencia de las redes sociales en los centros educativos 
durante la pandemia por COVID-19. La metodología empleada implicó una revisión bibliográfica en diferen-
tes bases de datos. Los hallazgos de esta investigación revelan que las redes sociales fueron herramientas 
fundamentales para el desarrollo de las clases virtuales durante la pandemia; sin embargo, también trajo 
algunos perjuicios pendientes de superarse. Por último, este trabajo sugiere que las redes de comunicación 
online son un gran aporte en el sistema educativo. En ese sentido, este trabajo postula que tal tecnología 
continuará utilizándose incluso después de la pandemia.

The objective of this research is to analyze the influence of social networks on schools during the COVID-19 
pandemic. The methodology employed involved a bibliographic review of different databases. The findings of 
this research reveal that social networks were fundamental tools for the development of virtual classrooms 
during the pandemic; however, they also brought some pending damages to be overcome. Finally, this work 
suggests that online communication networks are a great asset in the educational system. In that sense, this 
paper postulates that such technology will continue to be used even after the pandemic.
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1. Introducción

Hace más de dos años se difundió la noticia de que, en un mercado de Wuhan, una ciudad 
ubicada en China, se había detectado una enfermedad muy extraña. Es así como, luego de 
pensarse que se trataba de una simple gripe se llegó a la conclusión de que un nuevo virus 
se habría originado en dicho lugar (Torres-López, 2020). Sin embargo, jamás se imaginaron 
las consecuencias que traería la llegada de tal patógeno. Y es que, esta enfermedad se ex-
pandió rápidamente en China, originando altos índices de contagios y muertes. Consecuen-
temente, el COVID-19 viajó por todo el mundo y trajo consigo graves perjuicios que tuvieron 
que afrontar los Estados y sus ciudadanos. 
Evidentemente, la llegada del COVID-19 produjo cambios radicales en diferentes ámbitos: 
tal es el caso de la educación, toda vez que devenía en imposible que los niños y jóvenes 
pudiesen desplazarse a su centro de estudios. Por otro lado, el solo hecho de que se reunie-
sen varias personas en un mismo espacio implicaba el contagio en cada una de ellas. Ante 
esa situación, los colegios, las universidades, los institutos y demás centros educativos se 
enfocaron en buscar soluciones para los estudiantes, quienes a raíz de dicha circunstancia 
se encontraban impedidos de estudiar y desarrollar sus actividades académicas con norma-
lidad. 
Los Estados en el ejercicio de sus funciones relativas a velar por el respeto irrestricto de los 
derechos de sus ciudadanos (como es el caso de la protección de la salud y el acceso a la 
educación) dispusieron el desarrollo de clases virtuales, las cuales serían tomadas por los 
estudiantes de manera provisional hasta que los contagios por COVID-19 hubiesen des-
aparecido o menguado considerablemente. Asimismo, se promovió la implementación del 
aprendizaje mediante redes sociales, ya que es indubitable que un gran porcentaje de perso-
nas cuenta con acceso a estas: en efecto, la sociedad se encuentra en una era digitalizada 
(Prada-Nuñez et al., 2020).
Al respecto, investigadores como Roa-Henríquez (2021) concluyeron que resultaría útil, a 
los efectos de garantizar la educación universitaria durante la pandemia, emplear herramien-
tas tecnológicas para la enseñanza. Entre estas últimas pueden mencionarse plataformas 
virtuales como Moodle y redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, las 
cuales tienen la característica de ser su acceso muy asequible, toda vez que la mayoría de 
los planes de datos móviles en redes sociales son gratuitos (Roa-Henríquez, 2021). 
Cabe señalar que, cada una de las redes sociales mencionadas tiene ciertas particularidades 
que, con el correr del tiempo, le han dado su propia impronta entre el público que las utiliza. 
Por ejemplo, Facebook está enfocada en crear perfiles mediante los cuales los propietarios 
de éstos puedan compartir sus experiencias, ya sea mediante fotografías, información u otro 
tipo de publicaciones que definan el perfil de esa persona. Por su parte, Instagram es una 
red social diseñada para compartir netamente fotografías. En el caso de Twitter, este tiene 
la particularidad de permitir a los usuarios escribir comentarios y a partir de ellos generar 
un debate. Finalmente, TikTok es una plataforma relativamente nueva, que tuvo su auge en 
pandemia, debido a que las personas que se encontraban en casa se interesaban por grabar 
videos en esta para divertirse.
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Asimismo, una de las barreras que se presentaron durante la pandemia en las escuelas fue 
la interacción entre los docentes y los alumnos. En concreto, si de por sí ya era un reto la 
comunicación fluida entre los mentados bajo la modalidad presencial, el desafío resultaba 
ser sustancialmente mayor en la modalidad virtual. Es por ello que algunas escuelas decidie-
ron implementar el manejo de redes sociales para mejorar el aprendizaje. En este sentido, 
WhatsApp fue empleado para intercambiar mensajes entre tales estudiantes y profesores, 
así como también para compartir materiales de estudio de forma sencilla entre ambos (Gar-
cía et al., 2021). Al respecto, se debe precisar que antes de la pandemia esta red social era 
utilizada para la interacción entre personas que se encontraban en distintos lugares, mas no 
en los centros educativos. No obstante, con la llegada de la pandemia, las escuelas y uni-
versidades adoptaron como principal medio de comunicación a la plataforma WhatsApp: tal 
cambio se debió a la rapidez de esta en transmitir los mensajes entre los usuarios.
Es importante precisar que durante las épocas de mayor de latencia de contagios y muertes 
por COVID-19 las herramientas tecnológicas alcanzaron su apogeo, toda vez que su uso 
no demandaba la reunión de las personas de manera física ni la necesidad de salir a las 
calles. En una investigación realizada por Cervantes-Hernández y Chaparro-Medina (2021) 
se concluyó que las redes sociales, durante el aislamiento social, fueron más utilizadas que 
antes de este. Y es que, durante la pandemia, el 55,5% de las personas se comunicó con 
su familia por mensajería mediante redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, entre 
otras; mientras que, el 69,4% de la misma población interactuó con sus amigos por dichos 
canales de comunicación (Cervantes-Hernández & Chaparro-Medina, 2021). 
Es por ello que en las currículas educativas se diseñaron plataformas o aplicativos mediante 
los cuales se podía dinamizar el aprendizaje de los estudiantes (Venegas-Traverso, 2021). 
En este contexto, se crea la plataforma Web 2.0, la cual abría las posibilidades al acceso de 
aplicativos como Edpuzzle y Quizizz, dos herramientas que pretendían desarrollar las clases 
virtuales como si fueran presenciales (Flores-Angulo et al., 2021). Por un lado, Edpuzzle se 
implementa como un aplicativo donde el estudiante podía acceder a videos educativos per-
mitiéndosele realizar preguntas cerradas o abiertas y brindándosele una retroalimentación 
inmediata. Por otro lado, Quizizz permitía plantear interrogantes y obtener las respuestas a 
éstos en tiempo real. 
Asimismo, según Villagaray-Pacheco et al. (2020) durante la pandemia la carrera de Medi-
cina Humana fue una de las que más sintió el impacto de las limitaciones en la modalidad 
presencial. Ello dado que, por su naturaleza la cursada de esta requiere cierta interacción en 
la realización de sus actividades: tómese por caso la necesidad de asistir a los laboratorios, 
utilizar herramientas proporcionadas por la universidad, inspeccionar cadáveres, etc. Sin 
perjuicio de ello, una de las alternativas para que los estudiantes no se viesen obstaculi-
zados en el aprendizaje del contenido curricular fue implementar la difusión de información 
mediante redes sociales como Facebook y Twitter, las cuales contenían publicaciones rela-
tivas a educación médica como complemento a los aprendizajes adquiridos en línea (Villa-
garay-Pacheco et al., 2020).
Por otro lado, la plataforma de videos más popular en los últimos tiempos, YouTube, no se 
queda atrás en el ámbito educativo. Y es que, desde sus inicios en el año 2005 esta se ha 
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distinguido respecto de las demás redes sociales que coexisten con ella ya que su caracte-
rística de estar destinada a la difusión de videos la hace imprescindible. Es así como en la 
red social YouTube se insertaron videos sobre la COVID-19 y sus implicancias, los cuales 
fueron categorizados en la sección Educación y de Ciencia y Tecnología, secciones que a 
pesar de tener menos visualizaciones que las restantes, lograron difundir el conocimiento a 
un modelo dinámico para los estudiantes (Orduña-Malea et al., 2020).
A la luz de este cambio sustancial de paradigmas, el objetivo de la presente investigación 
radica en analizar la influencia de las redes sociales en los centros educativos durante la 
pandemia por COVID-19. En este orden de ideas, la relevancia de este artículo se explica en 
función de que este analiza los cambios en el acceso a la educación como consecuencia de 
tal patología, estudiándose el empleo de las redes sociales como alternativa de trabajo en 
las escuelas y universidades. Además, esta materia resulta ser producto de un debate cons-
tante en cuestiones de tecnología y redes sociales porque desde hace ya varios años se ha 
señalado, por un lado, que las redes de comunicación en línea traen grandes ventajas como 
también perjuicios en el desarrollo de la sociedad (Limas-Suárez & Vargas-Soracá, 2021).

2. Metodología

La metodología propuesta en el presente artículo consiste en realizar una búsqueda en el 
acervo bibliográfico virtual de bases de datos como Scopus, Redalyc, Scielo, Elsevier, La-
tindex, Dialnet, entre otras. Para ello se emplearon palabras claves como COVID-19, redes 
sociales, educación, herramientas tecnológicas, aprendizaje, clases virtuales y las combina-
ciones de las mentadas. Por último, para el análisis de la información recopilada se realizó 
una lectura exhaustiva de cada una de las materias consignadas en la referida bibliografía 
de consulta. 

3. Resultados

La tabla que a continuación se adjunta detallará los nombres de los autores, el año de pu-
blicación, el país al que pertenecen y la base de datos de donde se recopilaron los artículos 
materia de investigación (Tabla 1).
A la luz de los resultados obtenidos se evidencia que el desarrollo de la carrera de Medici-
na Humana durante la pandemia demandó la implementación de las redes sociales como 
complemento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. En concreto, Instagram fue una 
de las principales redes sociales utilizadas por los docentes en la cual éstos publicaban una 
serie de fotografías o videos relativos a la carrera (Roa-Henríquez, 2021). Asimismo, otra 
plataforma virtual empleada por esta carrera profesional fue WhatsApp, en la asignatura de 
Histología, dado que por este medio se intercambiaba información entre los estudiantes, 
claro está, sin menoscabar la privacidad de éstos (García et al., 2021). Por último, redes 
sociales como Facebook y Twitter también constituyeron instrumentos plausibles de abrir 
debates sobre temas médicos; sin embargo, no tuvieron tanto auge como los primeros (Vi-
llagaray-Pacheco et al., 2020).
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Por otra par-
te, resulta 
ostensib le 
que las re-
des sociales 
se convirtie-
ron en una 
herramienta 
pr imord ia l 
para la rea-
lización de 
las activi-
dades aca-
démicas. Al 
respecto, Abraham (2021) precisa que en la pandemia las redes sociales se constituyeron 
como un recurso imprescindible para los estudiantes, toda vez que por medio de las prime-
ras estos últimos pudieron continuar con su preparación a pesar de la situación por la que 
atravesaba el mundo. En la misma línea argumentativa, Prada-Nuñez et al. (2020) señalaron 
que estas innovaciones digitales fueron el resultado de una serie de alternativas para que 
los estudiantes no se vieran privados de acceder a una educación de calidad, de ahí que por 
medio de las redes sociales se buscara una interacción dinámica entre tales estudiantes. Es 
por ello que, luego de realizar una proyección postpandemia Cervantes-Hernández y Cha-
parro-Medina (2021) concluyeron que el empleo de estos recursos tecnológicos persistiría 
no solo en el ámbito laboral, sino en el sector educativo.
Por su parte, los docentes también optaron por las redes sociales como los instrumentos 
principales para asignar tareas a sus estudiantes; ya que, por medio de estas se permitía 
mejorar la eficacia en la entrega de las actividades (García-Aretio, 2021). Además, entre 
las ventajas de las plataformas digitales destacan la celeridad y la flexibilidad, toda vez que 
estas son de fácil acceso y abren paso a la creación de espacios entre estudiantes a efectos 
de que éstos intercambien información y opiniones sobre las actividades requeridas, inclu-
so, con mayor efectividad que la que supone la dinámica presencial (Giraldo-Ospina et al., 
2021).
Como se venía mencionando líneas arriba son distintas las redes de comunicación online 
que utilizaron las escuelas y universidades, prueba de ello son Edpuzzle y Quizizz. Estos 
aplicativos contribuyeron a que los alumnos interactúen entre ellos de manera competitiva y 
entusiasta (Flores-Angulo et al., 2021). Así también, puede mencionarse a YouTube, una red 
social que, si bien lleva años en el mercado, no deja de ser una fuente de información visual 
y auditiva para los estudiantes (Orduña-Malea et al., 2020). Por otra parte, también tuvieron 
protagonismo WhatsApp y Gmail, siendo ambas accesibles para los docentes por su gran 
popularidad antes de la pandemia (Muñoz, 2020).
Es así como dentro de las principales ventajas de la educación online se puede identificar el 
aporte de las redes sociales para la enseñanza en niños y adolescentes. Sin embargo, una 
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de las desventajas de tal tecnología sería el desconocimiento de los docentes, quienes a 
diferencia de los estudiantes no poseían las competencias necesarias para dicho cambio so-
breviniente (Arias-Velandia et al., 2021). Así también, a lo ya mencionado se debe añadir que 
la utilización de redes sociales en el plan educativo exterioriza la desigualdad en el acceso a 
dichas plataformas (Expósito & Marsollier, 2020). Finalmente, la adicción a la tecnología y la 
procrastinación causada por esta nunca dejará de existir, de ahí que el manejo de las redes 
deba ser fiscalizado (Yana-Salluca et al., 2020).

4. Discusión y conclusiones

La influencia de las redes sociales en la educación durante la pandemia por COVID-19 con-
llevó relevantes cambios para los estudiantes y los docentes. Y es que, el desarrollo de esta 
patología trajo a colación el empleo de plataformas digitales que no solo fueron utilizadas 
como alternativa de enseñanza, sino que muchas universidades las incluyeron como parte 
del aprendizaje en sus carreras, debido a su fácil acceso y su dinamismo al permitir la inte-
racción entre los alumnos y profesores superando probablemente la que existía cuando las 
clases eran presenciales. Asimismo, es importante precisar que la tecnología y las redes so-
ciales son parte de la rutina de las personas, por lo que la idea de añadirlas en las currículas 
educativas contribuyó a que no se limite el acceso al derecho a la educación. No obstante, 
su empleo también supone desventajas, tal es el caso de la desigualdad para acceder a és-
tos entre docentes y pupilos. Es por ello que, en función de la presente investigación se ha 
acreditado la utilidad de las redes sociales con el fin de combatir los efectos de la pandemia, 
siendo tal uso beneficioso para los estudiantes y para su crecimiento escolar o profesional. 

Apoyos
Trabajo elaborado en el grupo de investigación del profesor Julio Francisco Villareal García.
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