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RESUMEN

La investigación tuvo como objetivo principal determinar cómo son utilizadas las principales redes sociales virtuales en 
tiempos de Covid-19 por los estudiantes universitarios. La investigación se ha desarrollado bajo el paradigma positivista 
enmarcado en el enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo. Se elaboró un cuestionario de 28 items sobre uso de las 
redes sociales virtuales (RSV) en tiempos de Covid-19 (adaptado por el grupo de investigadores), la cual se aplicó a una 
muestra de 474 estudiantes de 10 universidades públicas y privadas del país. Los resultados nos permiten evidenciar que 
la gran mayoría de los estudiantes (82,5%) tienen acceso a internet desde su casa y de estos, el 67,9% de los estudiantes 
se conectan a internet a través de su teléfono celular por un espacio de 3 a 6 horas en la gran mayoría de casos. Respecto 
al uso de las redes sociales virtuales, podemos afirmar que todos los estudiantes hacen uso de alguna de ellas destacando 
en su gran mayoría el WhatsApp. Y que de las redes sociales virtuales que más son utilizadas en el uso académico es el 
WhatsApp seguido del Youtube. 

Palabras clave: Virtualidad, redes sociales, entornos de trabajo colaborativos.

ABSTRACT

The main objective of the research was to determine how the main virtual social networks are used in times of Covid-19 
by university students. The research has been developed under the positivist paradigm framed in the quantitative ap-
proach, with a descriptive design. A 28-item questionnaire was prepared on the use of virtual social networks (RSV) 
in times of Covid-19 (adapted by the group of researchers), which was applied to a sample of 474 students from 10 
public and private universities in the country. The results allow us to show that the vast majority of students (82.5%) 
have access to the internet from home and of these, 67.9% of students connect to the internet through their cell phone 
for a space 3 to 6 hours in the vast majority of cases. Regarding the use of virtual social networks, we can affirm that all 
students make use of some of them, most notably WhatsApp. And that of the virtual social networks that are most used 
in academic use is WhatsApp followed by YouTube.
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INTRODUCCIÓN

El sistema universitario no ha estado preparado para una 
alteración como la que ha traído consigo la pandemia de 
la Covid-19. El cierre de las universidades, como medida 
para contener la pandemia, ha llevado a un despliegue 
acelerado de soluciones centradas en la Educación a dis-
tancia para intentar asegurar la continuidad pedagógica. 
Los obstáculos son múltiples, desde tecnológicos y pe-
dagógicos hasta financieros. Frente a esta situación que 
se presenta, los estudiantes se han tenido que adaptar a 
esta nueva realidad, poner todo su empeño y hacer uso 
de las redes sociales que tienen a disposición para poder 
llevar de la mejor manera sus sesiones de aprendizajes y 
poder interactuar tanto con sus docentes como con sus 
compañeros (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2020).

Según (Castañeda & Sánchez, 2010), las redes sociales 
son un fenómeno que surge desde que existen las socie-
dades y han condicionado la evolución y existencia de las 
sociedades en general y de los individuos que las com-
ponen en particular.

Las redes sociales son uno de los instrumentos básicos 
utilizados en la sociedad del conocimiento, y sobre todo 
en los más jóvenes. (Boyd & Ellison, 2008), consideran 
que las redes sociales son servicios basados en Internet 
que permiten a los individuos: construir un perfil público, 
articular una lista de otros usuarios con los que compar-
ten una conexión, así como ver y recorrer su lista de cone-
xiones y las hechas por otros dentro del sistema.

Su presencia en la sociedad ha repercutido también en un 
gran desarrollo de los ambientes de formación, donde las 
instituciones educativas las incorporan, no solo para ta-
reas administrativas y de información, sino también como 
recursos didácticos y pedagógicos, y los estudiantes las 
utilizan como herramientas e instrumentos, para transmitir 
información y crear entornos de trabajo colaborativos con 
la idea de potenciar una formación de calidad. 

Tal utilización se ha incrementado debido a la extensión 
de los dispositivos móviles entre los estudiantes y la pre-
sencia de las redes inalámbricas en las instituciones edu-
cativas (Plá et al., 2020; Vizcaíno et al., 2020; Marcelo & 
Marcelo, 2021; y Barroso et al., 2021). 

Un buen uso de las redes sociales desde el punto de vis-
ta didáctico puede estimular el aprendizaje colaborativo, 
individual y colectivo, a partir de la interacción de cada 
participante con los demás integrantes de manera pro-
ductiva y enriquecedora.

El aprendizaje colaborativo a partir de las redes sociales 
puede fomentar la interdependencia, la responsabilidad 

individual, el uso apropiado de destrezas sociales; y la 
evaluación del grupo y de su trabajo generado.

Por lo que se puede pensar que el futuro va a depender, 
en gran medida, de las conexiones, el conocimiento tec-
nológico y el uso adecuado de las redes sociales, de allí 
que las personas e instituciones que no estén listas para 
operar dentro de este ambiente o que no puedan adap-
tarse rápidamente, encontrarán pocas oportunidades en 
el sector productivo.

La virtualidad como dimensión digital: Brinda a los seres 
humanos la oportunidad de conocer un sitio o lugar sin 
estar físicamente en él, además de viabilizar las posibi-
lidades de interacción social. Es una manera de concre-
tar encuentros y desencuentros sociales entre los seres 
humanos de distintas edades, sexos, cultura, creencias, 
valores e intereses que permean la forma de comunicarse 
y de crear nuevas dinámicas sociales en el ámbito educa-
tivo, laboral, cultural religioso, entre otros.

Desde la virtualidad, se da la oportunidad de promover 
nuevas estrategias de acercamiento entre los seres hu-
manos, que pueden dar paso al desarrollo de experien-
cias formativas con énfasis en la construcción social de 
conocimientos científicos y tecnológicos con una visión 
global en la cual queda en evidencia que existe una rela-
ción bidireccional entre los seres humanos y la tecnología 
y no como se plantea desde la visión determinista seña-
lada por (García & Santiago, 2009), indicando que “la re-
lación hombre-tecnología se da en un solo sentido en el 
que la tecnología transforma al hombre y determina su 
cultura” (p. 21). Es decir, que la relación hombre tecnolo-
gía va más hacia la construcción social de posibilidades 
de cambio social mediante el uso de la tecnología.

La importancia e interés por analizar el uso de redes so-
ciales virtuales (RSV) entre los jóvenes universitarios, sur-
ge a raíz que en esta etapa de confinamiento debido a la 
pandemia por el Covid-19, los estudiantes están dedica-
dos la mayor parte de tiempo del día, al frente de algún 
dispositivo electrónico (Laptop, tablet, celular, etc) para 
estar conectados con sus sesiones de clases, para rea-
lizar sus actividades académicas o alguna otra actividad 
social.

Se supone que hoy en día todos los jóvenes utilizan las 
redes sociales virtuales y que muchos las incluyen para 
sus actividades académicas, pero en realidad no sabe-
mos los pormenores de esto. Por lo expuesto es que se 
ha decidido realizar esta investigación y de alguna forma 
contribuir para brindar conocimiento con bases sólidas 
acerca de los jóvenes universitarios y la manera en que 
utilizan estas plataformas.
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Según las investigaciones realizadas por (Romero et al., 
2011; Leal et al., 2018; Guillén, 2019), se puede afirmar 
que todos los estudiantes tienen al menos una cuenta en 
redes sociales, de preferencia en Facebook y WhatsApp, 
y lo usan al menos una vez al día, similar a lo encontrado 
en otros países. Además, manifiestan que el celular es 
el dispositivo más utilizado por los estudiantes en el mo-
mento de conectarse.

Considerando el impacto potencial de las redes sociales 
en la difusión de información y conocimiento, se plantea 
como objetivo general del trabajo, determinar cómo son 
utilizadas las principales redes sociales virtuales en tiem-
pos de Covid-19 por los estudiantes universitarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se ha desarrollado bajo el paradigma 
positivista enmarcado en el enfoque cuantitativo y el dise-
ño fue no experimental ya que las variables de estudio no 
fueron manipuladas deliberadamente, sino se observaron 
los fenómenos tal como se dieron en su entorno y luego 
fueron analizados (Hernández, et al., 2014).

La población estuvo conformada por los estudiantes de 
10 universidades públicas y privadas peruanas, la mues-
tra voluntaria que participó en la investigación fue de 473 
estudiantes. La mayor participación fue del sexo femeni-
no (64,5%) en relación al sexo masculino (35,5%). El ma-
yor porcentaje de estudiantes que participaron (38,3%) 
son mayores de 22 años.

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la en-
cuesta y el instrumento fue el cuestionario de Uso de las 
redes sociales virtuales por estudiantes universitarios en 
tiempos de Covid-19 (adaptadas por los autores). Dada 
la situación que vivimos por la pandemia del COVID-19, 
se decidió realizar la aplicación del cuestionario mediante 
un cuestionario de Google Forms.

El cuestionario lo integraron 28 ítems, organizados en tres 
dimensiones: Accesibilidad, Conocimiento de las redes 
sociales virtuales (RSV), Uso práctico de las redes socia-
les virtuales (RSV), cada uno presentó tres alternativas de 
respuesta: Siempre (S), Algunas veces (AV) y Nunca (N). 

Para el proceso de confiabilidad y validez del instrumen-
to, al tener alternativas de respuestas homogéneas y he-
terogéneas, hemos tenido que hacerlo bajo 2 técnicas 
(juicio de expertos y análisis estadístico). Para el juicio de 
expertos hemos recurrido a 4 jueces internacionales para 
su opinión al respecto y también hemos hecho uso del 
paquete estadístico SPSS.

El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó 
por el coeficiente de Alfa de Cronbach y el instrumento 
presento un nivel Alto de confiabilidad (α = 0,820). Para 
la validez del instrumento se aplicó el análisis factorial ex-
ploratorio a cada uno de sus dimensiones. Los resultados 
arrojados nos presentan unidimensionalidad, quiere decir 
que cada uno de los ítems están estrechamente vincula-
dos y la validación empírica nos dice que hay unicidad 
del mismo y que cada uno de sus ítems buscan la medi-
ción de una sola dimensión, es decir que existe unicidad 
de los ítems. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se puede observar de la tabla 1, que han participa-
do estudiantes de 10 universidades, de las cuales, 130 
(27,5%) estudiantes son de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan, 70(14,8%) estudiantes son de la 
Universidad Cesar Vallejo y 60(12,7%) estudiantes, son 
de la Universidad Nacional José Mario Arguedas. Por lo 
tanto, el mayor porcentaje de participación en este traba-
jo de investigación son los estudiantes de la Universidad 
Nacional Hermilio Valdizan. 

Tabla 1. Frecuencia de Universidades participantes.

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 34 7,2 7,2
Universidad Nacional Hermilio Valdizán 130 27,5 34,7
Universidad Nacional José María Arguedas 60 12,7 47,4
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 50 10,6 57,9
Universidad César Vallejo 70 14,8 72,7
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 11 2,3 75,1
Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez 31 6,6 81,6
Universidad Nacional de San Martín 15 3,2 84,8
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 45 9,5 94,3
Universidad Privada Antenor Orrego 27 5,7 100,0
Total 473 100,0

Fuente: Confección propia, 2022.
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En la tabla 2 se tiene que 78 (16,5%) estudiantes son de 
las Ciencias de la Ingeniería, 128 estudiantes (27,5%) son 
de las Ciencias de la Salud y 267(56,4%) estudiantes son 
de Ciencias Sociales. El mayor porcentaje son estudian-
tes del programa de Ciencias Sociales.

Tabla 2. Frecuencia de los Programas de las universida-
des participantes. 

Frecuencia Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Ingenierías 78 16,5 16,5

Salud 128 27,1 43,6

Ciencias sociales 267 56,4 100,0

Total 473 100,0

Fuente: Confección propia, 2022.

El 142(30%) estudiantes no tienen internet en casa y 
331(70%) estudiantes, tiene internet en casa. Por lo tan-
to, podemos manifestar que el mayor porcentaje de estu-
diantes cuenta con internet en casa (Tabla 3).

Tabla 3. Frecuencia de Internet en casa.

Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado

No 142 30,0 30,0

Sí 331 70,0 100,0

Total 473 100,0

Fuente: Confección propia, 2022.

El 67,9% de estudiantes (321), se conectan a internet por 
su celular, el 24,9% se conectan a internet (118) por una 
Laptop, el 6,8% (32) por una computadora de escritorio 
y solo 20,4% por un tablet. Por lo tanto, el mayor porcen-
taje de estudiantes se conectan a internet por su teléfono 
celular (Tabla 4).

Tabla 4. Frecuencia de Dispositivos que se conectan con 
mayor frecuencia a Internet.

Frecuencia Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Teléfono celular 321 67,9 67,9

Laptop 118 24,9 92,8
Computadora de 
escritorio (PC) 32 6,8 99,6

Tablet 2 ,4 100,0

Total 473 100,0

Fuente: Confección propia, 2022.

De la muestra se tiene que 7 (1,5 %) estudiantes se co-
nectan menos de una hora a internet, 61 (12,9 %) estu-
diantes se conectan a internet de 1 a 3 horas, 163 (34,5 

%) estudiantes se conectan a internet de 3 a 6 horas, 146 
(30,9 %) estudiantes se conectan a internet entre 7 a 10 
horas, y 96 (20,3 %) estudiantes se conectan a internet 
por más de 10 horas. El mayor porcentaje de estudiantes 
se conectan a internet de 3 a 6 horas (Tabla 5).

Tabla 5. Frecuencia de Tiempo al día que se conecta a 
internet.

Frecuencia Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Menos de una hora 7 1,5 1,5

De 1 a 3 horas 61 12,9 14,4

De 3 a 6 horas 163 34,5 48,8

De 7 a 10 horas 146 30,9 79,7

Más de 10 horas 96 20,3 100,0

Total 473 100,0

Nota. Autoría propia.

Fuente: Confección propia, 2022.

En la figura 1, se observa que 371 (78,4 %) estudiantes 
emplean el WhatsApp para uso académico, 81 (17,1 %) 
estudiantes emplean el YouTube, 18 (3,8 %) estudiantes 
emplean el Facebook y 1 (0,2 %) estudiantes emplean 
el Twiter para uso académico. El mayor porcentaje de 
estudiantes emplean el WhatsApp para uso académico 
(Figura 1).

Figura 1. Redes sociales virtuales, que más se emplea 
para el uso académico. Fuente: Confección propia, 2022. 

En la figura 2 se tiene que 220(46,5%) estudiantes ac-
ceden a las redes sociales virtuales en cualquier lugar 
y a cualquier hora, 153(32,3%) estudiantes acceden y 
39(8,2%) estudiantes acceden a las redes sociales virtua-
les en cualquier lugar y a cualquier hora. De esta forma 
el mayor porcentaje de estudiantes acceden a las redes 
sociales virtuales en cualquier lugar y a cualquier hora 
(Figura 2).
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Figura 2. Acceso a las RSV en cualquier lugar y a cual-
quier hora. Fuente: Confección propia, 2022. 

En la figura 3, se tiene que 186 (39,3 %) estudiantes mani-
fiestan que el uso de las RSV frecuentemente le permiten 
efectuar trabajo en equipo en cualquier tiempo y espa-
cio, 135 (28,5 %) estudiantes algunas veces y 20 (4,2 %) 
estudiantes manifiestan que el uso de las RSV nunca le 
permiten realizar trabajo en equipo en cualquier tiempo y 
espacio. El mayor porcentaje de estudiantes manifiestan 
que el uso de las RSV frecuentemente le permiten ejecu-
tar trabajos en equipo en cualquier tiempo y espacio.

Figura 3. El uso de la RSV para realizar trabajo en equipo. 
Fuente: Confección propia, 2022.

En la figura 4 se muestra cómo 174 (36,8 %) estudiantes 
manifiestan que algunas veces las RSV mejoran la comu-
nicación e interacción con sus compañeros, 164 (34,7 %) 
estudiantes manifiestan que frecuentemente y 15 (3,2 %) 
estudiantes manifiestan que nunca las RSV mejoran la co-
municación e interacción con sus compañeros. Lo ante-
rior indica que el mayor porcentaje de estudiantes indican 
que algunas veces las RSV mejoran la comunicación e 
interacción con sus compañeros. 

Figura 4. La RSV mejora la comunicación e interacción 
con los compañeros. Fuente: Confección propia, 2022.

En el estudio se comprueba que la totalidad de estudian-
tes tiene conocimiento de las redes sociales virtuales y 
que la más utilizada es el WhatsApp con un 64,9 % se-
guido del Facebook (22 %) y están conectados de 1 a 
2 horas diarias. Estos resultados discrepan con lo halla-
do por (Guillén, 2019), en su investigación sobre el: Uso 
de redes por alumnos de pregrado de una facultad de 
Medicina en Lima, Perú, donde la conclusión es que to-
dos poseen al menos una cuenta en las redes, preferible-
mente en Facebook, y la usan al menos una vez al día, 
similar a las cuentas de otras regiones.

Las redes que más son utilizadas en el uso académico 
es el WhatsApp con un (78,4 %) seguido del YouTube por 
un (17,1 %). Los hallazgos encontrados discrepan con lo 
la investigación realizada por (Calderón et al., 2019), en 
su trabajo respecto de Los estudiantes de máster utilizan 
las redes sociales en un entorno completamente online. 
Los investigadores concluyeron que los estudiantes de la 
universidad virtual eran usuarios de las redes sociales en 
la formación inicial del profesorado y, en cierta medida, 
también con fines académicos. No obstante, existe pre-
ferencia por determinadas redes que no se utilizan para 
tales fines (WhatsApp y Facebook), y aquellas (YouTube 
y Pinterest) que presentan posibilidades unidireccionales 
en lugar del intercambio de información.

Es importante destacar que un 67,2 % de estudiantes 
algunas veces pierden la ilación de las clases por estar 
usando las RSV, esto va en perjuicio del buen desarrollo 
de sus aprendizajes. 

CONCLUSIONES

En el estudio se demuestra que los alumnos pasan en las 
redes todos los días puede ser perjudicial para su desa-
rrollo académico, no solo por la distracción, sino también 
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porque hay menos tiempo disponible para la lectura 
académica. 

Sin embargo, las redes sociales se han convertido en 
una herramienta que puede ser utilizada con un enfoque 
didáctico por los docentes, pues permiten el aprendiza-
je colaborativo e involucran espacios de intercambio de 
información.

Para utilizar las redes sociales con un enfoque didácti-
co se requiere la modificación de los roles de profesores 
y estudiantes y uno de los retos de la educación actual 
debe ser reconstruir el espacio educativo y adaptarlo a la 
sociedad que se sujeta a cambios continuos.
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