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1. Marco teórico 
La extensión de las redes sociales en la sociedad, gracias a las herramientas de la 
Web 2.0, está generando profundos cambios en los modos de ser y de 
relacionarse entre los seres humanos (Osorio, Molero, Pérez y Mercader, 2014). 
Aunque no se trata de un fenómeno nuevo ni emergente, queda fuera de toda 
duda que las posibilidades que presentan para la interacción, la participación y 
la construcción colaborativa de conocimiento las convierten en un elemento 
decisivo de innovación y de transformación social (Criado, Sandoval-Almazán y 
Gil-García, 2013; Leenders y Dolfsma, 2016). A nivel comunitario, por ejemplo, 
algunos de sus logros se concretan en el aumento de la confianza en la sociedad 
y en la mejora del compromiso y de la responsabilidad cívica (Anduiza, 
Cristancho y Sabucedo, 2014). En un plano más individual, por el contrario, están 
generando nuevas dinámicas en los procesos de construcción de la identidad y 
de la subjetividad del individuo (Zhao, Grasmuck y Martin, 2008). Lo cierto es 
que, desde la irrupción en 1997 de Sixdegrees.com, considerada la primera red 
social moderna, hasta el momento actual, de plena madurez y consolidación, su 
utilización ha crecido a un ritmo vertiginoso. Actualmente, un 42% de la 
población mundial encuentra en este tipo de herramientas un medio de 
expresión y de relación, especialmente en Facebook, con 2.167 millones de 
usuarios (We are Social y Hootsuite, 2018). El segundo puesto del ranking es 
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ocupado por YouTube, seguido de Whatsapp y Messenger que llegan a alcanzar, 
respectivamente, 1.300 millones de cuentas activas en el mundo.  

Esta rápida expansión ha despertado el interés de la comunidad científica 
internacional, preocupada, especialmente, por conocer los patrones de uso de la 
población joven y adolescente, puesto que este parece ser uno de los colectivos 
más sensibles a su influencia (Colás-Bravo, González-Ramírez y de Pablos-Pons, 
2013; Zheng, Cheok y Khoo, 2011). En Estados Unidos, por ejemplo, el 76% de 
los adolescentes entre 13 y 17 años son usuarios entusiastas de las redes 
sociales, especialmente de Facebook (71%), Instagram (52%) y Snapchat (41%) 
(Lenhart, 2015). En el Reino Unido, el estudio de Selwyn (2009) – con el 
alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Coalsville – 
mostró que el 76% reconocía utilizar Facebook habitualmente para estar en 
contacto con sus amigos (46%), llegándose a conectar entre una y tres horas 
semanales (54%). En nuestro contexto, se aprecia un panorama marcadamente 
similar. De acuerdo con el Estudio Anual de Redes Sociales 2017, las más utilizadas 
por los internautas españoles de 16 a 30 años son Whatsapp, YouTube, Twitter e 
Instagram, con una clara ventaja frente al resto (IAB Spain Research, 2017). 
Aladro, Valbuena y Padilla (2012), por su parte, señalan que en el momento de 
acceso a la universidad el 97,7% del alumnado es usuario de las redes sociales, 
concediéndole el 68,7% una gran importancia en su vida.  De hecho, más del 
90% reconoce tener una cuenta en Tuenti y tres de cada cuatro también en 
Facebook. En cuanto a las razones que motivan su utilización, la mayoría de los 
autores coinciden en señalar que estas son de carácter eminentemente social, 
como comunicarse con las amistades, establecer contacto con otras personas, 
compartir intereses e intercambiar opiniones con los iguales (Arteaga, Cortijo y 
Javed, 2014; Cheung, Chiu y Lee, 2011). A estos usos, algunos autores, como 
Hew (2011) y Alarcón y Lorenzo (2012), añaden también el ocio y el 
entretenimiento, seguir la moda, ganar popularidad y expresarse públicamente.  

En el ámbito de la educación superior, numerosos estudios han destacado las 
posibilidades que las redes sociales ofrecen para la mejora de los procesos de 
enseñanza (Cuesta, Eklund, Rydin y Witt, 2016; Hung y Yuen, 2010). En este 
contexto, parecen ser especialmente útiles para estimular el trabajo en equipo y 
la construcción colaborativa de conocimiento (Gikas y Grant, 2013; Manca y 
Raineri, 2017). También se aprecia su eficacia para favorecer la interacción, la 
participación y la creatividad del alumnado, permitiendo además la 
personalización de la enseñanza y la mejora de la comprensión de los 
contenidos (Albayrak y Yildirim, 2015; Cabero y Marín, 2014). Algunos autores, 
como Gómez, Ferrer y de la Herrán (2015) y García, Froment, Bohórquez y Vieira 
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(2017), señalan además que estas estimulan la motivación y el aprendizaje 
interactivo, facilitando incluso el acercamiento entre el profesorado y el 
alumnado. Junto a ello, se ha de reconocer la inmediatez y la facilidad en el 
acceso que ofrecen, lo que hace que el alumnado universitario se muestre 
claramente partidario de utilizarlas como complemento a sus clases presenciales 
(Gómez, Roses y Farias, 2012;  Irwin, Ball, Desbrow y Leveritt, 2012). 

En el caso concreto de la formación del profesorado, sus fortalezas también han 
sido ampliamente documentadas en diferentes investigaciones. El estudio de 
Kabilan (2016), por ejemplo, evidenció como la utilización de Facebook permitió 
la creación de una comunidad de práctica a través de la que los futuros docentes 
pudieron desarrollar su identidad profesional, adquirir determinadas destrezas 
prácticas y aumentar su confianza para el futuro desempeño profesional. Entre 
otras virtudes, se valora especialmente su capacidad para favorecer la 
competencia reflexiva y el diseño de actividades de aprendizaje de carácter 
constructivista (Çevik, Çelik y Haşlaman, 2014; Hanell, 2017). En esta misma línea, 
Gewerc, Montero y Lama (2014) e Iglesias, Lozano y Martínez (2013) subrayan las 
posibilidades que presentan para la innovación de los procesos de capacitación 
docente, mediante la resolución colaborativa de problemas y el estímulo del 
pensamiento crítico. Estas potencialidades llevan al profesorado en formación a 
reconocer su utilidad didáctica e, incluso, a considerar su empleo para su futuro 
desarrollo profesional (Carpenter, Tur y Marín, 2016; Urrea-Solano y Hernández-
Amorós, 2017).  

Pero a pesar de su amplia utilización entre este colectivo y de las oportunidades 
que parecen plantear para la formación docente, su aprovechamiento como 
recurso didáctico en las instituciones de educación superior aún es muy escaso 
(Gomez et al., 2015; Prendes, Gutiérrez y Castañeda, 2015). Las razones que 
sostienen esta infrautilización provienen, sobre todo, del arraigo de los enfoques 
tradicionales de enseñanza en las aulas universitarias (Valjataga, Pata y 
Tammets, 2011). También se ha de contemplar que, a pesar de la predisposición 
que en general muestra el alumnado para su incorporación, no las considera 
tanto posibles herramientas de aprendizaje como una tecnología social que 
forma parte de su vida personal y privada (Donlan, 2014; Madge, Meek, Wellens 
y Hooley, 2009; Sánchez-Rodríguez, Ruiz-Palmero y Sánchez-Rivas, 2015). 
Asimismo, se han de considerar los problemas de privacidad, de adicción y de 
distracción que pueden generar y la dependencia de la conexión a internet que 
el profesorado suele reseñar como posible dificultad (Alim, 2017; Rodríguez, 
López y Martín, 2017). Estos inconvenientes, junto con la falta de formación del 
profesorado universitario al respecto y la escasez de referentes para su 
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aplicación didáctica (Gómez et al., 2012), pueden ser algunas de las razones que 
expliquen su escasa integración en las aulas universitarias (González, Lleixà y 
Espuny, 2016). 

Ante esta situación, es preciso señalar que la necesidad de incorporar las 
tecnologías digitales a la formación del futuro profesorado no radica 
únicamente en las fortalezas que estas pueden brindar. De acuerdo con la 
European Commission (2013), el mundo en constante cambio y transformación 
provoca que los docentes deban adquirir a lo largo de su carrera destrezas y 
habilidades que les permitan aplicarlas a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  Por otra parte, si uno de los objetivos del profesorado universitario 
se centra en el incremento de la participación y del compromiso del alumnado 
con su aprendizaje, resulta ineludible comprender cómo interactúa con este tipo 
de herramientas e implementar propuestas didácticas innovadoras para acercar 
las prácticas académicas a su estilo de vida. No hacerlo supondría desaprovechar 
una inestimable oportunidad para lograr una formación universitaria de calidad.  

2. Método 
Esta investigación se desarrolló a partir de una metodología cuantitativa de 
investigación, dada la adecuación de este enfoque para describir y explicar la 
realidad objeto de estudio.  

2.1. Objetivos 
La propuesta se planteó con el propósito de conocer el patrón de uso de las 
redes sociales de los docentes en formación para, a partir de este conocimiento, 
plantear el diseño de una innovación didáctica ajustada al mismo.  

2.2. Descripción del contexto y de los participantes  
La muestra estuvo integrada por 273 estudiantes, matriculados en el Grado de 
Maestro en Educación Infantil (24%) y Educación Primaria (76%), de la Facultad 
de Educación, de la Universidad de Alicante (UA). La mitad de los participantes 
estaba cursando el primer nivel de la titulación – estadio en el que imparten 
docencia las investigadoras de este trabajo –, quedando prácticamente 
equiparados (en torno al 17%)  los porcentajes de alumnado participante del 
resto de cursos. En cuanto al sexo, el 78% fueron mujeres, lo que representa 
claramente la tradicional feminización de los estudios de Magisterio. Por último, 
el 88% tenía una edad comprendida entre los 18 y los 23 años.  

2.3. Instrumento y procedimiento de recogida de datos 
La recogida de datos se realizó a partir de la administración de un cuestionario 
semiestructurado, elaborado ad hoc y validado por tres expertos en 
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investigación educativa. El instrumento contenía once cuestiones con diferentes 
formatos de respuesta, dirigidas a conocer el perfil de uso de los estudiantes, sus 
experiencias con estas herramientas en el aula, así como las potencialidades que 
identificaban en ellas como recurso didáctico. Para este estudio, sin embargo, se 
utilizaron únicamente las preguntas relativas al primero de los ámbitos 
mencionados, en lo que se refiere a: (1) redes utilizadas; (2) frecuencia de uso; y 
(3) utilidad.  

El cuestionario se administró vía on-line, a través de un anuncio publicado en el 
campus virtual (UACloud) de la UA, dirigido a todos los cursos de los Grados de 
Maestro. En él se informaba a los estudiantes del propósito de la investigación, 
del anonimato y confidencialidad de la información aportada, así como del 
carácter voluntario de su participación.  

2.4. Tratamiento y análisis de la información  
El análisis descriptivo de los datos se realizó con el apoyo del software 
estadístico SPSS .21.  

3. Resultados  
El tratamiento de los datos nos conduce a afirmar que el 99% de los encuestados 
cuenta con un perfil en alguna red social. De manera más concreta, la Figura 1 
muestra que el 70% es usuaria de entre 2 y 5 redes. Asimismo, el 24% utiliza 
entre 6 y 10, siendo una minoría los que utilizan una o más de diez.  

 
Figura 1. Número de redes a las que están suscritos 

Por su parte, la Figura 2 evidencia que más de la mitad de los participantes se 
conecta más de 5 veces al día, siendo un 19,40% los que lo hacen de 3 a 5 veces.  
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Figura 2. Frecuencia de uso de las redes sociales 

La Figura 3 permite apreciar que las redes a las que la mayoría está suscrita son 
WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube.  

 
Figura 3. Redes sociales utilizadas por los participantes 

Asimismo, tal y como queda reflejado en la Figura 4, las que utilizan con mayor 
frecuencia son WhatsApp, Instagram, Facebook y YouTube. Estos datos 
muestran que, aunque Facebook acumula mayor número de perfiles, Instagram 
es utilizada más frecuentemente por sus usuarios.  
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Figura 4. Redes sociales utilizadas con mayor frecuencia 

Por último, en la Figura 5 se observa que estas redes se utilizan principalmente 
para contactar con los amigos/as y para el ocio y el entretenimiento.  

 
Figura 5. Utilidad de las redes sociales 

4. Discusión y conclusiones 
Conocer los hábitos de uso que el futuro profesorado presenta en relación a las 
redes sociales constituye un paso previo para el diseño de propuestas didácticas 
ajustadas a sus necesidades, características y estilos de vida. Desde este 
convencimiento, el presente estudio surgió con el propósito de conocer cómo 
interactúan los docentes en formación con las herramientas digitales y, en base 
a ello, diseñar una propuesta de innovación ajustada a su perfil.  

El análisis de los resultados permite afirmar que, siguiendo el patrón mostrado 
por la mayoría de jóvenes y adolescentes, la práctica totalidad de los 
participantes reconoce ser usuaria de este tipo de herramientas (Aladro et al., 
2012; Gómez et al., 2012; Sánchez-Rodríguez et al., 2015). En este sentido, es 
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interesante subrayar que los porcentajes alcanzados llegan a rebasar, incluso, las 
tasas de utilización que se aprecian en otros países, como Reino Unido (Selwyn, 
2009). En cuanto al número de redes, la mayoría de los participantes señala que 
emplean entre 2 y 5, siendo una escasa minoría aquellos que están suscritos 
únicamente a 1 o a más de 10. Estas cifras son coincidentes con los hallazgos 
obtenidos por otros estudios sobre población de jóvenes españoles (Sánchez-
Rodríguez et al., 2015), en los que se indica que los estudiantes universitarios 
utilizan una media de 2,82 redes sociales. Por otra parte, se ha apreciado que la 
frecuencia de conexión diaria a estas plataformas es bastante elevada, dado que 
supera las cinco veces. Estos datos coinciden con los señalados por otros 
estudios como el de Prendes et al. (2015) o el de Gómez et al. (2012), en los que 
se afirma que los estudiantes universitarios se conectan más de una vez al día. 
De ahí que se pueda constatar que las tecnologías sociales se encuentran 
plenamente integradas en la vida cotidiana de los futuros docentes. 

WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube son las redes que mayor número de 
suscripciones acumulan, alterándose este orden cuando nos referimos a la 
frecuencia de uso, donde Instagram desbanca a Facebook. El resto de redes 
como, por ejemplo, LinkedIn o BeBee, ambas de carácter profesional, apenas 
acumulan suscriptores. Por otra parte, otras similares a YouTube, como Vimeo o 
Dailymotion, son infrautilizadas, probablemente por la popularidad de la 
primera. De hecho, YouTube forma parte del grupo de las cinco redes sociales 
(WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter) que los participantes 
utilizan con mayor asiduidad. Estos resultados son semejantes a los hallados en 
otras investigaciones (Colás-Bravo et al., 2013; González et al., 2016; Sánchez-
Rodríguez et al., 2015), aunque el orden, debido a la frecuencia de uso, pueda 
variar. Una de las posibles razones es que el empleo, cada vez más generalizado 
de WhatsApp e Instagram entre los adolescentes, desplace a Facebook hasta la 
tercera posición, ya que esta última tiende a acumular más usuarios de entre 31 
y 39 años (IAB Spain Research, 2017).  

Finalmente, los motivos que llevan a los encuestados a utilizar estas 
herramientas digitales son fundamentalmente de carácter social, ya que las 
emplean para mantener el contacto con sus amistades, conocer la fecha y 
organización de determinados eventos, así como para el disfrute del tiempo de 
ocio y entretenimiento. Las razones enumeradas son coincidentes con las 
planteadas por Colás-Bravo et al. (2013), Gómez et al. (2012) y Sánchez-
Rodríguez et al. (2015). Resulta interesante, por otra parte, destacar que apenas 
hacen de uso de ellas por cuestiones de interés profesional o por cuestiones 
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académicas, lo que queda reflejado asimismo en las investigaciones de Donlan 
(2014), Hew (2011) o Arteaga et al. (2014).  

En definitiva, el estudio realizado nos anima a plantear algunas ideas válidas 
para el diseño de una propuesta de innovación didáctica, dirigida a la mejora de 
los procesos formativos del futuro profesorado. Esta podría centrarse en la 
inclusión de cualquiera de las cinco redes sociales – identificadas en este estudio 
con una frecuencia de uso más elevada –  en una de las asignaturas básicas del 
Grado en el que las investigadoras imparten docencia. El objetivo sería crear una 
comunidad de práctica que permitiera desarrollar determinadas competencias 
profesionales, que mejorase las relaciones de comunicación entre profesorado-
alumnado y alumnado-alumnado y que permitiera, entre otros aspectos, el 
intercambio de información y la creación colectiva del conocimiento. Se piensa 
que el hecho de contar con un recurso que los estudiantes utilizan 
habitualmente fuera de las aulas podría hacer que el aprendizaje fuera más 
significativo y motivador. Asimismo, se considera que el trabajo con estas 
permitirá que las reconozcan no solo como una herramienta subsidiaria de 
carácter meramente comunicativo, tal y como ha sucedido hasta ahora (Urrea-
Solano y Hernández-Amorós, 2017), sino como un instrumento central y 
relevante para su aprendizaje.  

Este trabajo, que forma parte de una investigación más amplia sobre el uso y las 
potencialidades didácticas de la redes sociales en la universidad, viene a 
completar el conocimiento preciso para diseñar y desarrollar, de manera 
completa, las ideas previamente planteadas. De este modo, se pretende diseñar 
una propuesta de innovación que trata de incorporar, definitivamente, un 
recurso que entendemos valioso para el logro de una formación docente, 
ajustada a la nueva realidad social. 
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