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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

Ubicamos en tres momentos las investigaciones y proyectos del equipo de trabajo del capítulo México en 
torno a los dispositivos móviles, plataformas y aplicaciones utilizadas en los procesos educativos: antes de la 
pandemia, durante y, a modo de prospectiva, bajo condiciones de postpandemia. En este período de emer-
gencia sanitaria y tras los retos que implicó para el mundo enfrentar tan enorme crisis, las organizaciones 
de toda índole tuvieron un proceso de transformación importante; entendimos la relevancia de mantenerse 
al día con la investigación en torno a la escalada tecnológica, la virtualización, las competencias digitales y 
mediáticas y el pensamiento crítico.

The research and projects of the Mexico Chapter's work team on mobile devices, platforms and applications 
used in educational processes are divided into three stages: before the pandemic, during and, as a prospec-
tive, under post-pandemic conditions. During the period of the worldwide health emergency and after the cha-
llenges that the world faced due to such an enormous crisis, organizations of all kinds experienced a major 
transformation process. We understood the relevance of keeping up to date with research on technological 
scaling, virtualization, digital and media competencies and critical thinking.

Investigación educativa; pandemia; dispositivos móviles; booktubers; aplicaciones digitales; plataformas.
Educational research; pandemic; mobile devices; booktubers; digital apps; platforms.
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1. Nuestras preocupaciones académicas e investigativas tres años atrás

Hace poco menos de tres años, la preocupación de nuestras investigaciones se centraba en 
la manera de generar y fortalecer competencias digitales, comunicativas y mediáticas en los 
docentes y estudiantes a fin de utilizar los recursos tecnológicos emergentes y favorecer el 
manejo de información con una visión crítica. Entre las metas por alcanzar en distintos pro-
yectos figuraban las de lograr que los profesores incorporarán los recursos digitales en las 
aulas; desarrollar competencias digitales e informacionales en docentes y estudiantes, así 
como el uso crítico de los medios a nivel universitario (Ávila-Melendez & Cortés-Montalvo, 
2018), la eficiencia y efectividad de dispositivos, plataformas, aplicaciones, redes sociales, 
blogs, y conocer y aprovechar, en su caso, el impacto de youtubers e influencers. 
Antes de que se declarara la emergencia sanitaria, provocada por el SARS CoV 2, conclui-
mos con éxito la investigación hacia el uso de los «Massive Open Online Courses» (MOOC) 
y la gamificación, a través de tres objetivos: a) identificar las competencias digitales que 
permitirián al profesorado universitario incorporar los MOOC y la gamificación en su prác-
tica docente, b) promover la apropiación y utilización de esas competencias digitales entre 
profesores universitarios, y c) definir un mecanismo que permitiera a los profesores reflexio-
nar acerca de la importancia del desarrollo de competencias digitales (González-Moreno & 
Cortés-Montalvo, 2018; González-Moreno et al., 2019). Asociada a esta investigacion y en 
estancia o pasantía, se trabajó con docentes con una plataforma gamificada (González-Mo-
reno et al., 2019).
Previo a la propagación de la pandemia, iniciamos también, sin detener otros en marcha, 
como proyectos para tesis de posgrado a nivel maestría y doctorado, dos investigaciones; 
una cuyo propósito principal era el estudio del aprendizaje móvil en la educación superior, en 
cuanto a percepciones, experiencias y recomendaciones de su implementación. De acuer-
do con los resultados, los docentes y estudiantes percibieron de manera positiva el uso 
de dispositivos y recursos móviles como herramientas educativas, capaces de potenciar la 
construcción de aprendizaje cuando se implementan como parte de estrategias pedagógicas 
basadas en criterios de colaboración y creación, y cuyo diseño se adapta al perfil y formas 
de aprendizaje de los estudiantes de las generaciones actuales, mediante la creación de 
ambientes interactivos, dinámicos y personalizados. No preveiamos al principio que, de una 
experiencia excepcional, se convertiría en una práctica necesaria apenas meses después.
Como producto de la investigación, se propuso un modelo para el diseño de estrategias di-
dácticas de aprendizaje móvil, el cual ilustra los diversos objetivos académicos que pueden 
lograrse al incorporar los dispositivos y la gestión de recursos (Palma-Ruiz et al., 2019), es-
tablece las responsabilidades de docentes, estudiantes e instituciones como actores clave 
en la implementación del proceso e identifica posibles retos o factores a considerar. El mode-
lo tiene como elemento filosófico el logro de un aprendizaje ubicuo, socialmente construido, 
centrado en el estudiante y multicanal (Lozano-Ramírez & Cortés-Montalvo, 2020).
La segunda investigación se insertó en el marco del Proyecto I+D de la Red sobre YouTu-
bers e influencers y versó sobre las comunidades virtuales que posibilitan manifestaciones 
y prácticas literarias que atribuyen un nuevo significado a la actividad lectora. Los jóve-
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nes, como principales usuarios de estas redes y plataformas, asumen un papel activo en 
la producción y consumo de materiales y contenidos literarios, develando (al margen de 
escenarios formales de aprendizaje) la puesta en práctica de conocimientos y habilidades 
asociados a la lectura.   
Un movimiento que ejemplifica la reconfiguración del acto lector en el ecosistema virtual, es 
el Booktuber. Esta comunidad está compuesta por lectores entusiastas (particularmente jó-
venes) que comparten su experiencia lectora a través de la red social YouTube, y a quienes 
se les conoce como Booktubers. Por su alcance e influencia, este grupo se ha convertido en 
una forma de mediación entre los libros y los adolescentes, así como en una vía para promo-
ver y fomentar el hábito lector (Rodríguez-Chavira & Cortés-Montalvo. 2021)

2. La irrupción de la pandemia y la supertecnologización 
y digitalización en el confinamiento

Ya durante el período pandémico y tras los retos que implicó para el mundo entero el enfren-
tar una crisis de salud y económica tan grande; las organizaciones de toda índole, incluidas, 
desde luego, las universidades y los centros de investigación, tuvieron un proceso de trans-
formación interna importante, dentro de estos retos entendimos la necesidad de actualizar 
los proyectos de investigación en orden con la escalada tecnológica, la virtualización y la 
digitalización. Durante la contingencia sanitaria y como resultado de llevar a casa las activi-
dades escolares, encontramos que docentes y estudiantes, en todos los niveles, aprendie-
ron a dominar casi de inmediato, plataformas y aplicaciones vinculadas a sus actividades 
académicas, sin que esto haya supuesto la ausencia de resistencias, principalmente en los 
profesores, en lo que significaba comprender la lógica de la cibercultura, además de desa-
rrollar habilidades tecnológicas. 
La premura con que se asumió el soporte digital para trasladar clases y cursos, hizo su-
poner a algunos que bastaba una «calca» del aula al dispositivo, pero poco a poco fueron 
surgiendo las adaptaciones y los acomodos para la educación en modalidad mixta o híbrida 
o 100 por ciento virtual. Todavía no hay un análisis ni evaluación definitiva al respecto en la 
investigacion recientemente reportada, pero ya se están cosechando datos interesantes de 
la experiencia.
En el terreno metodológico, muchos profesionales de la educación que tenían antes como 
principal, si no única función la docencia, empezaron a participar activamente en la produc-
ción de conocimientos a través de la construcción participativa (Ramírez-Montoya & Gar-
cía-Peñalvo, 2018). Las redes horizontales de conocimiento no se han quedado solo en el 
cambio hacia una arquitectura digital de las aulas, sino que han trascendido a tareas de in-
vestigación con una participación activa en la toma de decisiones. La interacción resultante, 
mediada también por dispositivos, plataformas y aplicaciones digitales, salvando la brecha 
tecnológica, se ha consolidado como puente de comunicación entre los investigadores lo-
cales con el resto de los equipos de trabajo, como de alguna manera viene ocurriendo con 
nuestra Red. Si bien veníamos trabajando con prometedoras modalidades metodológicas 
de sustento dialógico como la sistematización de experiencias educativas (Ávila-Meléndez 
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& Cortés-Montalvo, 2017; 2020), y en aspectos asociados al factor relacional en la TRIC 
(Marta-Lazo et al., 2020), en los proyectos en desarrollo de investigación sobre M-Learning 
y sobre Booktubers, nos vimos en la necesidad, debido a la pandemia, de replantear la me-
todologia de estudio asumiendo la modalidad de etnografía digital sustentada en las redes 
horizontales y comunidades virtuales de investigación (León et al., 2020). 
Entre los jóvenes, ha llegado a crearse, paralelamente al entorno educativo digital, un autén-
tico espacio de aprendizaje y comunicación de influencia social, cultural, e incluso del desa-
rrollo o reafirmación de la personalidad por el contenido ético y moral, me refiero a las redes 
sociales: facebook, instagram, tiktok, etc., y aplicaciones de mensajería instantánea como 
whatsapp, telegram u otras, debido a ello, la competencia mediática deviene en elemento 
axial entre la población infantil y juvenil, de enorme relevancia tanto en la educación formal, 
como en la no formal.
Con la pandemia y el confinamiento, el impacto de la brecha digital evidenció su diagnóstico 
de gravedad para los gobiernos y la sociedad civil, y se puso de manifiesto como millones de 
personas quedaron «fuera de la cadena productiva, social y educativa, por falta de acceso a 
Internet, de dispositivos electrónicos o la falta de apropiación de las TIC» (Levy, 2020). Los 
rezagos en este terreno están todavía lejos de ser salvados.

3. Lo que viene: Las «nuevas tecnologías y aplicaciones», 
las smart-cities y la hibridación educativa

¿Qué podemos esperar una vez desmontada la amenaza del COVID-19?, desde luego no 
será volver a la «normalidad» anterior al coronavirus. La digitalización ya está en marcha, en 
un mundo post pandemia (y de ninguna manera a salvo de nuevas amenazas sanitarias), al 
parecer, las redes 5G (5ª generación), serán el nuevo entramado mágico de las telecomuni-
caciones en la próxima década, convirtiéndose en la columna vertebral de las comunicacio-
nes globales. Es el cemento constitutivo de las llamadas Smart Cities. Por ellas se circularán 
las líneas y datos de millones de conexiones de smartphones, autos sin conductor, casas 
totalmente automatizadas, la más avanzada telemedicina y telesalud, hasta ciudades inte-
ligentes totalmente conectadas y todo al mismo tiempo, de forma eficiente y con muy baja 
latencia (Levy, 2022).
Es previsible que el ámbito académico vendrá reforzado con nuevas actividades profesiona-
les, disciplinas tales como ingenieria educativa o diseñador de experiencias de aprendizaje 
serán campos de formación que tendrán como herramienta tecnológica dispositivos, aplica-
ciones y plataformas diversas y como método de verificación las análíticas del aprendizaje, 
es decir, el uso de herramientas como big data y data «mining» (minería de datos), para la 
comunicación.
El docente tradicional desarrollara habilidades para moverse entre la realidad, la virtualidad 
y la realidad aumentada o extendida, se esperará que sea no solamente experto en tecno-
logías educativas, sino también, como bien apunta Srnicek (2018), crítico y propositivo ante 
todo aquello que participa en la cultura digital, la construcción de la identidad social y las 
estrategias mediáticas que convierten la ficción del protagonismo ciudadano en víctimas 
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inermes de los mercados, los partidos políticos y las empresas mediáticas. Las pedagogías 
digitales y las didácticas de las artes, así sean corporales, plásticas, musicales, visual y au-
diovisual, como la fotografía, el cine, los museos y toda manifestación artística, de cualquier 
orden, se verán activados en mayor o menor medida en los espacios formativos conectados 
con la esfera digital, tanto en la educación formal como no formal. 
Desde luego, a nuevas y retadoras realidades habrá que poner en práctica novedosas me-
todologías de investigación, desde los tradicionales enfoques mixtos o combinados (Ra-
mírez-Montoya & Lugo-Ocando, 2020), hasta los métodos emanados de la óptica transdis-
ciplinaria, habrá que enfrentar un mundo altamente complejo y conocer las manifestaciones 
de la realidad social por mediación de tecnologías digitales, adaptando los métodos y las 
herramientas de indagación clásica a un ambiente online como la ya mencionada etnografía 
digital, de entre las muchas que están disponibles (León et al., 2020).
No está por demás lanzar una advertencia; Nunca se está excento de riesgos y peligros, 
muchos de los nuevos desarrollos de software y de las aplicaciones académicas y de inves-
tigación son accesibles de manera gratuita, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que 
lo gratuito se cobra con datos personales y la vulneración de la privacidad; Señala Audrey 
Azoulay, Directora General de la UNESCO: «Hay un desafío económico porque existe una 
ilusión de gratuidad en lo digital. Pero en realidad, nada es gratis. La información tiene un 
costo de producción. Y, además, el mundo digital no vive de lo gratuito, simplemente del co-
mercio de datos del que la gente todavía sabe muy poco» (UNESCO, 2022).
El análisis de los flujos informativos desde el pensamiento crítico y complejo es tema prio-
ritario en los nuevos proyectos de investigación que se emprendan, se trata del análisis 
puntual de temas emergentes en los medios de comunicación de todo tipo, pero que para 
su tratamiento se requiere del uso de herramientas de análisis capaces de hacer ver la di-
ferencia entre información veraz y noticias falsas, fuera de prejuicios y sesgos, por encima 
del catastrofismo. Sostiene Rubio-Núñez (2018) que nunca como ahora la presencia siste-
mática de la mentira y el ocultamiento en la política se había planteado, tan directamente, 
como una amenaza para el sistema democrático. La denominada posverdad; es decir, la 
«distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de 
influir en la opinión pública y en actitudes sociales» (DRAE.RAE), marca el signo de nuestro 
tiempo, detrás del cual hay un gran poder con afanes políticos y económicos, se sirve de 
las tecnologías digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial para manipular a millones 
de ciudadanos, quienes creen que toman decisiones informadas sobre el devenir de sus 
comunidades y países, cuando en realidad han sido disuadidos por sofisticadas estrategias 
de desinformación. Es relativamente fácil, porque según este autor «Creamos nuestro pro-
pio ecosistema informativo, un mundo muy personal, paralelo a otros mundos personales y 
terreno propicio de la posverdad» (p. 212).
El mismo Rubio-Nuñez se apoya en Arendt (2017), para señalar que “las mentiras resultan a 
menudo mucho más verosímiles, más atractivas para la razón, que la realidad”. Desde hace 
tiempo las noticias falsas brotan por todos lados y se difunden a gran velocidad aumentando 
la desinformación, por lo que es necesario hacer esfuerzos por encontrar mecanismos que 
consigan dotar a la ciudadanía de recursos para detectarlas y frenar así su expansión. Esto 
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es especialmente relevante en el caso de la información deficiente o manipulada relacionada 
con colectivos vulnerables, la cual ha venido contribuyendo al fomento del discurso de odio.
Es, asimismo, para el marco de investigación que plantea la era post-COVID, una gran res-
ponsabilidad prevenir y estar prevenidos contra el mercantilismo académico y científico y el 
capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2020). Finalmente hay que estar atentos al secuestro de 
datos personales, a los hackers que roban identidades, saquean cuentas y tarjetas banca-
rias y dañan a través de malwares diversos, plataformas, redes y dispositivos, siempre con 
fines aviesos, esto sin contar el conjunto de amenazas derivadas del malware, el phishisng, 
el sexting, la suplantación de identidad, la extorsión y demás perversidades de los informá-
ticos oportunistas.
Para terminar, diré pues que, en consecuencia, La orientación investigativa emergente que 
ahora nos convoca esta relacionada con la atención a estas problemáticas, pero en clave de 
reconceptualización de la competencia mediática (Kačinová & Sádaba-Chalezquer, 2022), 
de investigación acción participativa y transformadora, con énfasis en los efectos adversos 
de la brecha digital y los grupos vulnerables, particularmente las etnias y comunidades in-
dígenas que han sido históricamente relegadas; La formación docente en competencias 
digitales de paises con baja infraestrutura tecnológica, como Cuba y las herramientas que 
prometen marcar pauta, o vienen haciendo falta en los entornos híbridos de aprendizaje. 
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




