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Resumen 
WhatsApp ha jugado un rol esencial en las escuelas públicas peruanas durante la 
COVID - 19, a partir del repentino traslado de la modalidad de educación presencial a 
la de educación a distancia. Por ello, el presente trabajo de investigación busca 
analizar las percepciones de docentes de Educación Primaria sobre el uso de 
WhatsApp como herramienta educativa en la modalidad de educación a distancia en 
una IE pública de Lima Metropolitana. Este estudio cualitativo, perteneciente a la línea 
de investigación “TIC y Educación”, surge por la necesidad de investigar el uso de 
WhatsApp como herramienta educativa en Educación Primaria, así como sus ventajas 
y desventajas, desde la mirada de docentes del tercer, cuarto y quinto ciclo de la 
Educación Básica Regular. La investigación está basada en fuentes académicas de 
los últimos 20 años, por lo que evidencia información actualizada sobre WhatsApp 
como herramienta educativa. A partir de la indagación, se encontró que las docentes 
consideran a WhatsApp como una herramienta útil para el campo educativo. Sin 
embargo, manifiestan que complementar esta herramienta con otras la vuelve más 
efectiva para la educación. Asimismo, el estudio presenta reflexiones sobre la 
implicancia de esta aplicación, como herramienta educativa, en el bienestar 
socioemocional de las y los docentes, y resalta la necesidad de crear un ambiente de 
cuidado hacia las y los docentes que utilizan WhatsApp para educar, de manera que 
se puedan evitar situaciones que les generen altos niveles de estrés y ansiedad. 
 
Palabras clave: WhatsApp, aprendizaje móvil, aprendizaje ubicuo, educación a 
distancia, redes sociales 
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Abstract 
WhatsApp has played an essential role in Peruvian public schools during COVID - 19, 
since the sudden transfer from face-to-face education to distance education. For this 
reason, the current research seeks to analyze the perceptions of Primary Education 
teachers about the use of WhatsApp as an educational tool in the distance education 
modality in a public IE of Metropolitan Lima. This qualitative study, which belongs to 
the "ICT and Education" research line, arises from the need to investigate the use of 
WhatsApp as an educational tool in Primary Education, as well as its advantages and 
disadvantages, from the perspective of teachers of the third, fourth and fifth cycle of 
Regular Basic Education. The research is based on academic sources from the last 
20 years; thus, it shows up-to-date information on WhatsApp as an educational tool. 
From the investigation, it was found that the teachers consider WhatsApp as a useful 
tool for the educational field. However, they state that complementing this tool with 
others makes it more effective for education. Likewise, the study presents reflections 
on the implication of this application, as an educational tool, in the socio-emotional 
well-being of teachers and highlights the need of creating a protective environment for 
teachers who use WhatsApp to educate; in a way that situations that generate high 
levels of stress and anxiety can be avoided. 
 
Keywords: WhatsApp, mobile learning, ubiquitous learning, distance education, 

social networks  
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Introducción 

El sistema educativo peruano experimentó en el año 2020 un cambio acelerado 

hacia la virtualidad, a raíz de la COVID -19. Este cambio modificó estructuralmente el 

proceso educativo, cambiando no solo la interacción entre los actores, sino también 

los métodos de enseñanza y, sobre todo, los medios por los cuales esta se ofrece 

(Calle, 2020). Con la educación a distancia, se incorporaron diversas herramientas al 

aula, muchas de ellas no utilizadas anteriormente con fines educativos, lo cual 

ocasionó que exista una diversificación de espacios educativos sin precedentes. En 

este sentido, contar con información detallada sobre cómo se da la educación virtual 

en estos medios, podría permitir a la comunidad educativa tener un panorama más 

amplio sobre los desafíos de la educación actual. 

Para obtener esta información, es necesario escuchar a las y los que participan 

directamente de estos procesos; es decir, a los actores educativos. Entre estos, los y 

las docentes son quienes han tenido la mayor parte de la responsabilidad en cuanto 

a las modificaciones que se han generado en la educación peruana, puesto que han 

cambiado sus maneras de enseñar para poder adaptarse a la virtualidad. Por lo tanto, 

son los que pueden explicar, a mayor profundidad, cómo se vive esta transformación 

educativa en su contexto en particular. Se podría decir que ellos o ellas se encuentran 

en la primera línea de la educación actual, lo cual evidencia la necesidad de estudiar 

más a fondo las realidades educativas desde su mirada, desde su propia experiencia 

utilizando las herramientas digitales para educar. 

Durante la pandemia, el uso de herramientas digitales ha sido esencial para 

poder asegurar la educación a distancia. De ellas, WhatsApp ha sido una de las más 

útiles para las instituciones públicas del Perú (Calle, 2020), puesto que, a diferencia 

de las escuelas privadas, la brecha digital les impidió hacer uso de otros medios que 

requerían de un costo más elevado. Es por ello que la accesibilidad de WhatsApp ha 

jugado un rol importante entre el centro y las familias, permitiendo que miles de 

estudiantes sigan aprendiendo, a pesar de la brecha educativa en nuestro país. 

Esta situación se ha vivenciado de manera cercana no solo por los docentes, 

estudiantes y padres de familia, sino también por los practicantes o ayudantes 

universitarios, que, en búsqueda de experiencias de formación docente, han tenido la 

oportunidad de observar de manera directa cómo los y las docentes han utilizado 
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WhatsApp en su aula. Algunos de esos casos particulares, el de dos docentes de 

escuelas públicas que fueron observadas entre el 2020 y el 2021, son los que motivan 

esta investigación, puesto que esas experiencias permitieron a la investigadora 

reconocer los diferentes usos que se le pueden dar a esta aplicación en el ámbito 

educativo. 

Por ello, el presente estudio, perteneciente a la línea de investigación “TIC y 

Educación”, busca responder a la pregunta: “¿Cuáles son las percepciones que tienen 

las y los docentes del nivel primario de una institución pública de Lima Metropolitana 

sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa en una modalidad de 

educación a distancia?”; con el fin de estudiar casos particulares, lo cual responde al 

carácter cualitativo de la investigación y garantiza la viabilidad de esta, la cual se 

fundamenta también en las múltiples investigaciones existentes al respecto. Así, este 

informe presenta el marco teórico, el diseño metodológico, el análisis e interpretación 

de los resultados, las conclusiones y las recomendaciones para responder al 

cuestionamiento planteado. 

El estudio de WhatsApp en el ámbito educativo es de suma importancia, puesto 

que puede ser el primer paso para una investigación posterior que pueda ser 

generalizada y que ofrezca un panorama más amplio del impacto de WhatsApp en la 

educación peruana. La bibliografía muestra que el estudio de WhatsApp como 

herramienta educativa es prácticamente nuevo, sobre todo en el continente 

americano, por lo que aún los autores no coinciden en todas las ideas y dejan mucho 

por conocer. Por lo que, se espera que esta investigación invite a muchos otros 

autores a continuar investigando esta aplicación que, como se verá en los siguientes 

capítulos, abarca aspectos muy interesantes en relación con su uso para la educación 

y deja algo muy en claro, que WhatsApp ha venido para quedarse. 

La tesis se divide en tres partes. En primer lugar, el marco de la investigación, 

que se compone del primer capítulo 1, “Whatsapp como Herramienta Educativa”; y del 

segundo capítulo, “Ventajas y Desventajas del Uso de Whatsapp como Herramienta 

Educativa”. En segundo lugar, el diseño metodológico de la investigación. En tercer 

lugar, el análisis e interpretación de resultados. Asimismo, al finalizar el trabajo de 

investigación se detallan algunas conclusiones y recomendaciones que fueron 

elaboradas a partir del análisis de los hallazgos encontrados. 
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Parte I: Marco de la Investigación 

Capítulo 1. WhatsApp como Herramienta Educativa 

1. 1. Concepción de WhatsApp como Red Social y TIC 

1. 1. 1. Definición de WhatsApp. 

Actualmente, es casi imposible pensar que exista alguien en este mundo que 

no haya escuchado nunca de WhatsApp. La aplicación, de la compañía original 

WhatsApp Inc., fundada en el 2009 por Jan Koum and Brian Acton (Albergotti et al., 

2014, como se citó en Agustin Mawarni et al., 2020), se sitúa como la aplicación de 

comunicación y redes sociales más utilizada y de mayor crecimiento hasta el año 2017 

(Suárez, 2018). Esta aplicación ha sido utilizada por mil millones de personas, hasta 

el año 2020, en más de 180 países (Rahmadi, 2020). Además, es empleada de 

manera universal en dispositivos móviles y computadoras, y se considera la más 

popular entre estudiantes universitarios (Ashiyan y Salehi, 2016); e incluso maestros 

que la usan para aclarar dudas después de la universidad (Bansal y Joshi, 2014). 

Para comprender qué es WhatsApp, se toma en cuenta el concepto dado por 

la misma compañía, WhatsApp LLC (2022), que la describe como una aplicación de 

mensajería instantánea que permite que los usuarios se comuniquen entre sí, a través 

de la Red, de manera segura y gratuita. Asimismo, resaltan entre sus funciones la 

formación de grupos, en los cuales también se puede enviar mensajes, audios y 

archivos multimedia como documentos, imágenes, fotografías o videos; y cuenta con 

las funciones de llamada y videollamada para que los usuarios puedan evitar el costo 

de las llamadas telefónicas, sobre todo a larga distancia.  

Por otro lado, los autores Ashiyan y Salehi (2016), Suárez (2018) y Cascales et 

al. (2020), definen a WhatsApp como una red social. Esto puede deberse a la eficacia 

de WhatsApp para mantener a las personas en contacto con sus familiares, amigos, 

compañeros de trabajo, en cualquier lugar y momento del día (Rahmadi, 2020). Así 

como, a la capacidad de WhatsApp para mantener la comunicación, en diversos 

formatos, entre los usuarios (Suárez, 2015; Ashiyan y Salehi, 2016; Mawarni, 2020), 

ya que esta aplicación puede ser altamente adictiva entre las personas que la utilizan 

(Bansal y Joshi, 2014). Asimismo, la aplicación es caracterizada por diversos autores 
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como una herramienta útil para el aprendizaje ubicuo (Bansal y Joshi, 2014; Suárez, 

2018; Rahmadi, 2020), tema que se desarrollará a profundidad más adelante. 

Finalmente, Escobar y Gómez (2020), definen a WhatsApp como un “recurso 

llamativo, entretenido y útil en el proceso educativo” (p. 112). En primer lugar, porque 

permite a las y los estudiantes sentirse parte de la era de la tecnología. En este 

sentido, se puede identificar a WhatsApp como una Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC). En segundo lugar, porque permite un aprendizaje espontáneo, a 

través del envío de mensajes de texto y recursos multimedia. Como mencionan 

Ashiyan y Salehi (2016), a comparación de otras aplicaciones, WhatsApp es más 

efectivo en el envío de estos recursos porque las y los estudiantes están 

acostumbrados a utilizar WhatsApp después de la escuela, y esto facilita que reciban 

rápidamente los materiales de estudio. 

1.1.2. Mobile Learning y Aprendizaje Ubicuo. 

Hoy en día, “ya hay más móviles que personas en el mundo” (Suárez, 2018, 

p.122). Como menciona esta autora, esta realidad innegable trae como consecuencia 

una transformación cada vez más acelerada en la manera en que actuamos, 

trabajamos y, sobre todo, en la que nos comunicamos. Según Suárez, la llegada de 

la tecnología móvil y del Internet han permitido que las personas envíen y reciban 

información, prácticamente, en cualquier lugar y momento imaginable. En esto 

concuerdan Ashiyan y Salehi (2016), quienes enfatizan en la importancia del teléfono 

celular para la comunicación de la mayoría de las y los individuos, y que resaltan 

también las otras funcionalidades de estos móviles como el uso de aplicaciones 

variadas para escuchar música, ver películas y acceder a Internet. 

Las y los más jóvenes dedican la mayoría de su tiempo al uso de celulares, 

para conectarse a redes sociales o mandar mensajes, y cada vez son más adultos 

quienes también participan de esta dinámica (Suárez, 2018). Es así cómo, los 

dispositivos móviles se han vuelto esenciales para las y los estudiantes (Mohesh y 

Meerasa, 2016). Por ello, así como se ha transformado la comunicación, también se 

ha transformado la escuela. En un estudio realizado por Cascales et al. (2020), un 

84% de estudiantes de Primaria manifestaron que utilizan su dispositivo móvil 

diariamente para comunicarse con sus amigos, por lo que este uso ha podido ser 
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trasladado fácilmente al de aprender a través de sus móviles, sobre todo como 

respuesta a la crisis actual que ha forzado una educación a través de la tecnología. 

Es en este escenario donde aparece el mobile learning o m-learning, que ya es 

utilizado globalmente, paralelamente al e-learning (Bansal y Joshi, 2014). El m-

learning o, en español, aprendizaje móvil, es “una plataforma emergente para que los 

estudiantes aprendan a través de teléfonos inteligentes" (Mohesh y Meerasa, 2016, p. 

57). Para Bansal y Joshi (2014), este hace referencia al proceso de enseñanza-

aprendizaje, por medio de cualquier dispositivo móvil, como pueden ser las 

computadoras portátiles, iPods, cámaras digitales, teléfonos móviles, entre otros; es 

decir, no solo teléfonos inteligentes. Sin embargo, se centran en los teléfonos móviles, 

puesto que los describen como los más usados entre los mencionados. 

En un contexto, como el actual, de educación a distancia por la COVID-19, el 

aprendizaje móvil puede ser muy útil, ya que permite una instrucción remota en línea 

a través de interacciones sociales; situaciones de aprendizaje contextualizadas; 

actividades colaborativas, que fomentan el intercambio de opiniones; y la guía de un 

tutor (Ashiyan y Salehi, 2016). Además, fomenta la autonomía de las y los estudiantes, 

y permite la participación de estos en actividades de aprendizaje significativas fuera 

del aula, como excursiones virtuales, por medio de la revisión de materiales didácticos 

interactivos (Bansal y Joshi, 2014). Estos autores también mencionan que el 

aprendizaje móvil está cambiando la enseñanza para adaptarla a la manera en la que 

las y los estudiantes aprenden mejor. 

Por lo mencionado anteriormente, Rahmadi (2020) menciona que se deben 

implementar estos dispositivos móviles en las instituciones educativas, incluyendo las 

aplicaciones sociales para el aprendizaje como WhatsApp. Esto podría haber sido 

complicado antes de la pandemia, puesto que se evitaba el uso de móviles en la 

escuela con el miedo a un uso inadecuado de estos, el cual realmente puede generar 

efectos negativos como el síndrome FOMO, según Escobar y Gómez (2020), que es 

la ansiedad de un estudiante a ‘perderse de algo’, lo cual lo hace estar excesivamente 

conectado. 

Sin embargo, las experiencias vividas durante la pandemia, han demostrado 

que un uso adecuado de estos dispositivos puede traer numerosos beneficios al 

proceso educativo. Por ejemplo, un estudio de Rahmadi (2020) demostró que las y los 
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estudiantes que aprendieron mediante m-learning, utilizando WhatsApp, reconocieron 

el efecto positivo de ello en sus estudios. Por otra parte, el m-learning promueve mayor 

movilidad e interacción en las y los estudiantes, según Yahya et al. (2010), y Ashiyan 

y Salehi (2016); así como un aprendizaje más personalizado, contextualizado, 

espontáneo y ubicuo, según Mohesh y Meerasa (2016). 

El ubiquitous learning, u-learning o aprendizaje ubicuo es el aprendizaje que se 

puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento (Yahya et al., 2010; Moreno et 

al., 2016; Bansal y Joshi, 2014; Rahmadi, 2020). Sin embargo, para Yahya et al. 

(2010), no solo permite el aprendizaje en cualquier lugar y momento, sino que "permite 

aprender lo correcto en el lugar y momento adecuados de la manera correcta" (p.120). 

Si bien es importante lo que mencionan estos últimos autores, porque se centran más 

en el aprendizaje que en la ubicuidad, es debatible lo referente a aprender de la 

manera correcta, puesto que no existe una sola manera de aprender y más de una 

puede ser adecuada para cada persona. 

Por otro lado, para Moreno et al. (2016), el u-learning es un ecosistema que 

fomenta el proceso de enseñanza-aprendizaje apoyado en las TIC y el internet para 

acceder a servicios y contenidos en cualquier lugar o momento, y al aprendizaje con 

cualquier dispositivo y en cualquier contexto. Por ejemplo, un caso de u-learning 

podría ser el de un docente que envía un video a sus estudiantes por el grupo de 

WhatsApp de la clase y al que estos acceden desde cualquier dispositivo: 

computadora, laptop, celular, tablet, entre otros; en cualquier lugar: en su casa o en la 

calle; y en cualquier momento: en la mañana, tarde o noche; según lo vean 

conveniente. Por lo que, este tipo de aprendizaje es bastante personalizado. 

Además, Moreno et al. mencionan que puede darse tanto en la educación 

formal como informal y que puede ser complementario o sustituir, parcial o totalmente, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según los autores, cuando se usa de manera 

complementaria, se brindan materiales adicionales a la clase presencial, por medio de 

cualquier dispositivo; cuando es parcial se usa cualquier dispositivo para garantizar el 

aprendizaje, pero a la par de un aprendizaje presencial; y cuando es total, este 

sustituye completamente la clase presencial o tradicional. 

Es así que, el u learning se muestra como una solución efectiva para un 

proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a una era de cambios veloces, en la cual 
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se augura la “progresiva desaparición de las restricciones de espacio y de tiempo en 

la enseñanza y la adopción de un modelo de aprendizaje más centrado en el 

estudiante” (Bricall, 2000, como se citó en Castro et al., 2007, p. 220). Este brinda 

mayores posibilidades a las y los estudiantes para aprender lo que deseen (Rahmadi, 

2020), tanto dentro como fuera del aula (Suárez, 2018), y responde a las necesidades 

de las y los estudiantes, quienes encuentran muy interesante y útil este tipo de 

aprendizaje (Bansal y Joshi, 2014). 

 En este escenario, WhatsApp juega un papel muy importante, puesto que 

diferentes autores reconocen su potencialidad para el aprendizaje ubicuo (Bansal y 

Joshi, 2014; Suárez, 2018; Rahmadi, 2020). Según Rahmadi (2020), esto se debe a 

que WhatsApp facilita una recepción inmediata de la información, permite al 

estudiante aprender con su propio estilo de aprendizaje y al docente enviar 

instrucciones de manera remota. También, Ashiyan y Salehi (2016) mencionan que la 

ubicuidad de WhatsApp permite al estudiante aprender de manera más profunda y 

significativa, debido a que facilita la construcción propia del aprendizaje. Finalmente, 

tanto Rahmadi como Suárez (2018) concuerdan en que WhatsApp promueve una 

comunicación efectiva y fluida en el aula, lo cual facilita este tipo de aprendizaje. 

Lo mencionado en los párrafos anteriores coincide con las características que  
Yahya et al. (2010) atribuyen al aprendizaje ubicuo, las cuales son: permanencia, ya 

que la información no desaparece hasta que la persona la borre; accesibilidad, puesto 

que la información está al alcance de la persona hasta que decida usarla; inmediatez, 

lo cual facilita la recepción de la información; interacción, en diferentes formatos, y 

efectiva entre pares, docentes y expertos; y contextualización, puesto que la 

información y las actividades pueden ser adaptadas para responder a las necesidades 

e intereses del grupo de clase. 

El mobile learning y el aprendizaje ubicuo son conceptos que tienen 

definiciones muy similares, puesto que, en muchos estudios, uno aparece como 

característica principal del otro. Por ejemplo, para Yahya et al. (2010), el aprendizaje 

ubicuo es “cualquier entorno que permita que cualquier dispositivo de aprendizaje 

móvil acceda a los contenidos de aprendizaje y enseñanza a través de redes 

inalámbricas en cualquier lugar y en cualquier momento” (p. 119), por lo que mezclan 

ambos conceptos en uno solo. Sin embargo, estos autores mencionan que la 
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diferencia entre los dos recae en sus niveles de incrustación y de movilidad. 

Lógicamente, el m-learning presenta mayor movilidad que el u-learning, y este último 

presenta mayor incrustación o integración en los entornos de aprendizaje. 

1.1.3. TIC y Redes Sociales en la Educación. 

Como se mencionó en los apartados anteriores, la aplicación WhatsApp es 

conocida como TIC y red social por diversos autores. En este sentido, existe la 

necesidad de definir ambos conceptos y de resaltar su importancia en la educación 

actual. Según Uehara (2021), las TIC son recursos y herramientas digitales que 

permiten mediar el aprendizaje e intercambiar información. En su estudio, menciona 

que estas son favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que 

promueven la motivación, el trabajo colaborativo y la gestión de la información. Por 

otra parte, Castro et al. (2007) las definen como medios que permiten el intercambio 

de información, lo cual a su vez genera un intercambio cultural entre los usuarios. 

En cambio, para Delgado et al. (2017), las TIC son dispositivos tecnológicos 

que permiten la producción, almacenamiento, transmisión e intercambio de 

información, y que tienen un rol fundamental en el manejo y acceso al conocimiento. 

Como mencionan Santoyo (2019) y Bansal y Joshi (2014), estas no solo tienen un rol 

esencial en el acceso a la información, sino también en cualquiera de nuestras 

actividades cotidianas, puesto que estamos acostumbrados a utilizarlas para hacer 

nuestra vida más fácil. En este sentido, es evidente que no se podría separar a la 

educación de las TIC (García et al., 2019), mucho menos en la situación actual de 

educación a distancia. 

Las TIC, siempre que se integren de manera adecuada a las escuelas, pueden 

ser realmente útiles. Según Bandung y Langi (2011), las TIC permiten que docentes y 

estudiantes mejoren sus habilidades, y generan un aprendizaje más eficiente y para 

toda la vida. Además, permiten una enseñanza más flexible, y favorecen el 

aprendizaje colaborativo, personalizado, ubicuo y autónomo (de la Torre y 

Domínguez, 2012). Asimismo, Escobar y Gómez (2020) mencionan que la tecnología 

permite la creación de redes de aprendizaje para que las y los estudiantes desarrollen 

y compartan sus productos de manera colaborativa, lo cual promueve un aprendizaje 

significativo que pasa del aula a la comunidad virtual. 
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Sin embargo, se hace énfasis en su adecuada integración porque, según 

Mateus (2019), la tecnocratización acelerada de las escuelas puede ser, al contrario, 

perjudicial para el proceso educativo, al limitar una implementación efectiva de las TIC 

por las y los docentes en sus clases. Así como, impedir un aprendizaje adecuado de 

las competencias digitales por parte de estos, quienes, a su vez, no las enseñan de 

manera adecuada a sus estudiantes. En la actualidad se puede observar ello, ya que 

la pandemia obligó a la mayoría de las escuelas a migrar repentinamente a 

plataformas digitales y esto impidió que las y los educadores tuvieran el tiempo 

suficiente para capacitarse, lo cual generó un rechazo inicial en la mayoría de casos, 

que finalmente fue reemplazado por la necesidad de adaptación. 

Las TIC son un campo abierto de recursos variados, por lo que muchos medios 

digitales ahora se atribuyen el nombre de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Uno de estos son las redes sociales, las cuales están teniendo un gran 

impacto actualmente, puesto que generan nuevas dinámicas en la interacción social 

y también en las escuelas (Cascales et al., 2020). Estos autores mencionan que estas 

redes son esenciales en la vida social de las y los estudiantes, por lo que es una 

necesidad incorporarlas a las instituciones educativas, no solo para el aula, sino 

también para establecer una mejor comunicación con las familias. 

Según Cascales et al. (2020), las redes sociales pueden ser consideradas 

como comunidades virtuales de individuos que se relacionan entre sí, y que, 

normalmente, presentan intereses en común. Además, agregan que estas permiten 

proporcionar información, participar en movimientos sociales, crear un perfil y generar 

contenidos. Integrando lo planteado por diversos autores como Pedró, (2015), Ashiyan 

y Salehi (2016), Suárez (2018) y Cascales et al. (2020), las redes sociales más 

conocidas son Facebook, WhatsApp y Twitter, a las cuales se les atribuye un gran 

potencial educativo. Sin embargo, otras redes sociales como Instagram y TikTok 

también son beneficiosas para el aprendizaje, sobre todo el colaborativo, según 

Piragua y Ñáñez (2021) y Hernández (2019), respectivamente. 

Como menciona Pedró (2015), las redes sociales promueven el aprendizaje 

colaborativo, lo cual, a su vez, promueve la interacción en el aula y fomenta una mayor 

comprensión de los contenidos desde el diálogo. En esto concuerdan Escobar y 

Gómez (2020) y Jarne (2010, como se citó en Dávila, 2020), quienes mencionan que 
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las redes sociales aportan al compartir de ideas. Por otro lado, tanto Escobar y Gómez 

(2020) como Ashiyan y Salehi (2016) mencionan que promueven el desarrollo del 

lenguaje, al facilitar la adquisición de las competencias de lectura, escritura y 

expresión oral. 

No obstante, las redes sociales también generan desafíos para la educación. 

Según Macià & Garreta (2018, como se citó en Cascales et al., 2020), hace aún más 

necesaria la formación docente para avanzar hacia una alfabetización digital que 

fomente el cambio de actitudes. Ante ello, Ferrés y Piscitelli (2012) proponen el 

desarrollo de la competencia mediática, la cual permite un cambio de actitudes hacia 

una actitud más activa que, al interactuar en las redes, permita el desarrollo integral y 

la transformación de la sociedad para la construcción de una ciudadanía plena; y una 

más crítica y ética al momento de ver, analizar y descargar contenido, como el de 

entretenimiento. Es por ello que, es responsabilidad de cada institución educativa 

formar en la competencia mediática a todos sus miembros. 

Por otra parte, Escobar y Gómez (2020) mencionan que la conexión excesiva 

de las y los adolescentes a las redes sociales puede incidir negativamente en su salud, 

puesto que pueden dejar de lado otras actividades sociales y el ejercicio físico. Por 

ello, González et al. (2020) mencionan que es importante enseñar a las y los 

estudiantes a regular el tiempo que invierten en los medios digitales, sobre todo para 

que este sea realmente de calidad. Los autores proponen algunas estrategias para 

ello: armar horarios que marquen límites, elaborar manuales de uso de las redes 

sociales, fomentar encuentros presenciales, realizar actividades físicas, participar de 

diversas actividades de ocio, pedir apoyo a un especialista si existe un uso 

incontrolable de la tecnología, entre otras. 

De esta manera, se evidencia que, si bien existen grandes retos al incorporar 

la tecnología y redes sociales al proceso educativo, una formación adecuada de los 

actores educativos puede prepararlos para afrontar estos retos de manera efectiva y 

participar de los entornos digitales con más responsabilidad. Sobre todo, 

considerando que la integración de las TIC a las escuelas es realmente beneficiosa y, 

además, inevitable. En Latinoamérica, aún falta mucho por hacer para responder a 

una era digital que evoluciona constantemente (Agudelo et al., 2020); sin embargo, 

son cada vez más los avances en el ámbito educativo que permiten la formación de 
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ciudadanos digitalmente activos, quienes hacen uso de estos medios para innovar y 

transformar la sociedad. 

1.2.  WhatsApp en el Ámbito Educativo 

1.2.1. WhatsApp en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Era de esperarse que, al igual que sucedió con otras aplicaciones, WhatsApp 

haya sido adaptada progresivamente a la docencia (Merelo y Tricas, 2013). En los 

últimos años, ha sido una tendencia su integración a la educación superior (Rahmadi, 

2020), probablemente porque muchas escuelas no permitían el uso de celulares en 

las aulas antes de la pandemia (Suárez, 2018). Sin embargo, autores como Bottentuit 

et al. (2016) y Suárez (2018), ya señalaban la existencia de diversos estudios sobre 

la WhatsApp en las escuelas antes de la COVID-19. Hoy en día, por la pandemia, 

WhatsApp se ha incorporado a miles de escuelas alrededor del mundo como medio 

para garantizar la educación. 

La preferencia por WhatsApp a comparación de otras aplicaciones para la 

educación a distancia puede deberse a que esta es una de las más accesibles 

(Suárez, 2018) y adaptables a diferentes contextos. También porque esta era 

ampliamente conocida, tanto por docentes como por estudiantes, previamente a la 

llegada de la COVID-19 (Enyama et al., 2021), por lo que era más viable su adaptación 

a las aulas virtuales. Además, como mencionan Merelo y Tricas (2013), se debe 

aprovechar el conocimiento previo de la herramienta por parte de las y los estudiantes, 

en vez de crear nuevos espacios que suelen fracasar. Sea por estas razones o por 

otras distintas, es evidente que WhatsApp ha sido y continúa siendo una solución 

eficaz para el dictado de clases en pandemia (Enyama et al., 2021). 

Según Suárez (2018), WhatsApp tiene un gran potencial pedagógico en 

diferentes modalidades educativas, tanto en la educación presencial como en la 

virtual, y tanto en la formal como la informal. Por otro lado, diversos estudios 

demuestran que esta herramienta es efectiva para la enseñanza de diversas áreas del 

conocimiento, como inglés (Ashiyan y Salehi, 2016; Suárez, 2018; Rahmadi, 2020); 

Física, Educación (Rahmadi, 2020); Geografía y Matemáticas (Suárez, 2018); 

Comunicación (Suárez, 2018; Escobar y Gómez, 2020); Bibliotecología y Ciencia de 
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la Información (Díaz, 2014); Medicina y Ciencias farmacéuticas (Enyama et. al, 2021); 

Psicología (Mohesh y Meerasa, 2016); entre otras.  

Asimismo, Singh et al., (2020, como se citó en Escobar y Gómez, 2020) 

mencionan que WhatsApp es un recurso educativo que facilita la creación de espacios 

de aprendizaje interactivos y ricos, a comparación de las salas de cómputo. Por otro 

lado, para Rahmadi (2020), el uso de esta herramienta fomenta el aprendizaje 

colaborativo, los proyectos de investigación y permite una mejor gestión de la 

interacción entre docente y estudiantes. Por lo que, es indudable que WhatsApp tiene 

numerosas ventajas para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bottentuit et al., 

2016), las cuales se detallarán con mayor profundidad en un apartado siguiente, en el 

Capítulo 2 de esta investigación. 

Existen diferentes usos de la herramienta WhatsApp en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. El más conocido e implementado es la creación de grupos de 

WhatsApp (Bansal y Joshi, 2014; Ashiyan y Salehi, 2016; Suárez, 2018; Rahmadi, 

2020; Enyama et al., 2021). Para estos autores, los grupos de WhatsApp permiten el 

envío de materiales de aprendizaje, así como el intercambio de ideas, a excepción de 

Enyama et al. quienes no mencionan esto último. Además, Ashiyan y Salehi (2016) 

mencionan que permiten a las y los docentes ejecutar actividades de aprendizaje, 

generar un sentido de pertenencia al grupo, y comunicarse con sus estudiantes; y a 

estos últimos les permite comunicarse con su docente y compañeros, así como 

trabajar colaborativamente. 

Bansal y Joshi (2014), y Suárez (2018) agregan que los grupos de WhatsApp 

ofrecen la posibilidad al docente de clarificar las dudas de sus estudiantes sobre 

alguna tarea o tema trabajado. En algunos casos, estos grupos se utilizan como 

complemento para las clases que se brindan de manera síncrona en otros medios; sin 

embargo, existen casos como el de Enyama et al. (2021), en donde la o el docente 

dicta la lección por medio de audios de WhatsApp y va realizando preguntas a sus 

estudiantes por ese mismo medio, los cuales también pueden preguntar sus dudas 

por mensaje de voz o texto escrito. 

Por otro lado, existe una gran controversia entre las y los autores sobre si 

WhatsApp, en sí misma, es beneficiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje o 

si requiere del acompañamiento de otros espacios de clases. Para Bansal y Joshi 
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(2014) WhatsApp es más efectiva para el aprendizaje que las clases presenciales, por 

lo que no ven necesario el acompañamiento de estas. Al contrario, para Enyama et al. 

(2021), un programa de aprendizaje que mezcle el uso de esta aplicación con sesiones 

de aula podría mejorar su alcance y superar sus limitaciones.  

Otra controversia la genera un estudio realizado por Agustin Mawarni et al. 

(2020), que indica que WhatsApp no es efectivo para el aprendizaje a distancia. 

Aunque son muchos más los autores que defienden su efectividad, muchos de estos 

realizaron sus estudios antes de la pandemia, por lo que factores relacionados a esta 

pueden haber influido en los resultados. También, puede deberse a que muchos 

estudiantes aún muestran una preferencia por las clases presenciales que por las 

clases a distancia en WhatsApp (Enyama et al., 2021) o a que, en algunos casos, no 

se observa una participación activa de todos los estudiantes en el grupo, sino sólo de 

algunos (Rahmadi, 2020; Agustin Mawani et. al, 2020). Se espera que futuros estudios 

ofrezcan un mayor panorama que permita resolver ambas disyuntivas. 

1.2.2. WhatsApp en los Procesos de Evaluación. 

Además de los beneficios educativos de WhatsApp mencionados 

anteriormente, algunos autores agregan que es útil para los procesos de evaluación. 

En primer lugar, según Suárez (2018), WhatsApp permite al docente corregir tareas y 

realizar una evaluación diagnóstica de los saberes de sus estudiantes. Ante ello, 

Gandini (2020) menciona que este tipo de evaluación en línea, que caracteriza como 

formativa, permite a los docentes proyectarse para elaborar mejores evaluaciones 

futuras. También, les permite proyectarse porque, al tener en cuenta las competencias 

y conocimientos logrados por sus estudiantes, se pueden proponer mejores 

actividades o adecuarlas para responder más a las necesidades del grupo. 

Gandini (2020) agrega que las evaluaciones que se realizan a través de las TIC 

ofrecen la posibilidad, tanto al docente como al estudiante, de regresar al archivo que 

se necesite en cualquier momento, por ejemplo, al instrumento de evaluación 

aplicado, lo cual es útil para el aprendizaje del estudiante y también para el docente, 

que puede revisarlo para mejorar su propia práctica. La autora menciona que las y los 

docentes valoran la practicidad de estas evaluaciones porque el hecho de que sean 

digitales les facilita la tarea, en la que normalmente invierten mucho tiempo y esfuerzo 

cognitivo. Además, menciona que el uso de estos recursos favorece la inclusión, 
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puesto que facilita el proceso de evaluación a estudiantes con dificultades en la 

escritura manual. 

 En segundo lugar, Bansal y Joshi (2014), Suárez (2018) y Rahmadi (2020) 

mencionan que WhatsApp permite a las y los docentes retroalimentar; y que esta 

retroalimentación sea casi inmediata, según los dos primeros autores. Suárez (2018) 

indica que esta rapidez en la retroalimentación ofrece mayor seguridad a las y los 

estudiantes. Asimismo, Pedró (2015) menciona que la inmediatez en la 

retroalimentación promueve un aprendizaje más rápido y una mayor implicación por 

parte de las y los estudiantes; y que las TIC fomentan la coevaluación, puesto que la 

retroalimentación puede partir también de otros compañeros de clase y no solo del 

docente. Por ejemplo, cuando comentan las respuestas de otros compañeros durante 

la clase o les hacen preguntas que les permitan reflexionar sobre sus intervenciones. 

Como menciona Pedró, es más factible una retroalimentación rápida en medios 

virtuales porque hay herramientas que nos permiten hacer devoluciones al instante. 

Por ejemplo, en WhatsApp se pueden enviar stickers con las frases “Muy bien” o 

“Excelente trabajo”. Si bien estos no son muy explícitos, pueden servir cuando la o el 

estudiante ha logrado el propósito de aprendizaje en una actividad específica, por lo 

que puede continuar con la siguiente. Asimismo, se pueden enviar por WhatsApp 

algunos recursos que ofrecen retroalimentación instantánea para reforzar algún 

contenido, por ejemplo, un Kahoot o Quizzis asíncrono, que retroalimentan al ofrecer 

la respuesta correcta por cada una de las preguntas de la trivia, además de que 

brindan al docente el progreso de cada estudiante y de toda el aula en su conjunto. 

Todo lo mencionado en los últimos párrafos permite al docente acompañar el 

proceso de aprendizaje en línea de sus estudiantes, lo cual mejora el rendimiento 

académico de estos y les permite desarrollar un mayor interés por el contenido, según 

Pedró (2015). Esto demuestra que, efectivamente, las TIC son beneficiosas para 

brindar apoyo constante al progreso de cada discente (Sicilia, 2006).  

1.2.3. WhatsApp como Medio de Comunicación entre Actores 
Educativos. 

Según Susilo (2014), WhatsApp ha cambiado la manera en que las personas 

se comunican. Como mencionan Ramírez y García (2017), los dispositivos móviles e 
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Internet han modificado las rutinas de las personas, en cuanto a sus formas de 

relacionarse y comunicarse. En este sentido, WhatsApp se presenta como “una forma 

evolucionada para comunicarse por escrito, pudiendo enriquecer las expresiones con 

elementos icónicos y audiovisuales” (Cremades et al., 2016, como se citó en Escobar 

y Gómez, 2020, p.112). Ya lo predecía Ferreiro (2000, como se citó en Santoyo, 2019), 

al mencionar que se estaban generando nuevas formas de expresión oral y de 

escritura a raíz de la tecnología. Estas, sin embargo, pueden causar riesgos en la 

ortografía y gramática, como se explicará en el Capítulo 2. 

Esta transformación surge porque, según la teoría ecológica de los medios, la 

introducción de un nuevo medio no suma algo, sino que cambia todo (Scolari, 2015). 

Neil Postman, uno de los precursores de la teoría, explicaba este suceso con una clara 

metáfora: “si dejamos caer una gota de tintura roja en un recipiente con agua, se 

disuelve en todo el líquido, coloreando cada una de las moléculas” (como se citó en 

Scolari, 2015, p. 24). Por ello, la llegada de WhatsApp a la vida de los seres humanos 

ha generado un gran cambio en las interacciones. Los emoticones, stickers, audios 

que pueden acelerarse, y demás funciones innovadoras con las que cuenta la última 

actualización de esta aplicación, son como estas gotas de tinta y nuestras formas de 

comunicarnos con las demás personas son las moléculas. 

Por ejemplo, existe un cambio entre las comunicaciones que se daban por 

correo electrónico, y las que se dan ahora de manera instantánea por WhatsApp y 

otras redes sociales. En la actualidad, seguir el hilo de una conversación por 

WhatsApp requiere de una hiperatención, como menciona Han (2012), que consiste 

en una atención fragmentada o dispersa. El hacer muchas cosas al mismo tiempo, 

como leer los mensajes nuevos rápidamente, pensar en qué respuesta escribir y 

observar nuevas notificaciones entrantes en el celular, podría verse como un 

impedimento para la comunicación efectiva; sin embargo, Han menciona que el 

multitasking es algo común de la sociedad actual, aunque no algo positivo, puesto que 

para nos aleja de una contemplación más profunda de lo que leemos. 

Estas características propias de la comunicación en WhatsApp, así como la 

información extra que nos proporciona la aplicación, como saber si la persona se 

encuentra o no conectada, o el poder verificar que el mensaje haya sido leído, 

promueve un intercambio mucho más rico y diverso de información, y puntos de vista, 



22 

a comparación de la comunicación solo textual (Escobar y Gómez, 2020). Y este 

cambio también afecta las relaciones que se dan entre los actores educativos cuando 

usan la aplicación con fines académicos, sobre todo en nuestro contexto de pandemia, 

en el cual WhatsApp se utiliza a veces de manera diaria para la comunicación entre 

docente, estudiantes y familias. 

Según Escobar y Gómez (2020), WhatsApp ha permitido que se establezca 

una relación más personalizada entre docente-estudiantes, por el discurso más 

informal que se suele utilizar en estos medios y que es más cercano a ellos. Por lo 

que, el aprendizaje también se vuelve más personalizado (Suárez, 2018). Además, 

Escobar y Gómez mencionan que estos se sienten más motivados y libres al hablar, 

sobre todo porque para ellos es más cómodo expresarse a través de audios. Tanto 

estos autores como Bansal y Joshi (2014), mencionan que para las y los estudiantes 

hablar por este medio es más divertido y les permite sentirse más seguros al momento 

de hacer preguntas a sus maestros. Esta mayor seguridad al hacer preguntas 

promueve el trabajo grupal, según los primeros autores. 

Asimismo, Bansal y Joshi (2014) mencionan que las y los estudiantes prefieren 

comunicarse por WhatsApp con sus docentes porque dicen que es más fácil. También 

mencionan que fomenta la interactividad en el aula y el compañerismo, puesto que 

estudiantes que nunca habían hablado entre sí se mostraban más amistosos entre 

ellos al usar WhatsApp. Sin embargo, Merelo y Tricas (2013) muestran en los 

resultados de su estudio, realizado en estudiantes universitarios, que solo el 20% de 

las y los estudiantes tenía agregado a todo el salón en sus contactos. Por lo que, 

realmente no se podría asegurar el fomento de la amistad entre los estudiantes por 

este medio. 

Además, existen otros cambios que WhatsApp ha generado en las relaciones 

entre las y los actores educativos. Por ejemplo, Suárez (2018) menciona que esta 

herramienta ha permitido una mayor colaboración entre profesores. Por otro lado, para 

Cascales et al. (2020), WhatsApp ha ofrecido mayor importancia al tutor, puesto que 

este se encuentra más implicado en el grupo del aula a comparación de los otros 

docentes. Según los autores, esta mayor implicación ha permitido a las y los tutores 

reconocer que muchos de sus estudiantes utilizan los grupos para poner excusas por 

no haber hecho su tarea. Esto también muestra una diferencia con la comunicación 
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presencial en la que es menos probable que los estudiantes den excusas a sus 

maestros cuando no hacen sus deberes a tiempo. 

 Por otra parte, Suárez (2018) y Cascales et al. (2020) mencionan que 

WhatsApp ha generado una mayor comunicación entre docente, familias e institución 

educativa, lo cual, a su vez, puede generar mayor implicación de las y los cuidadores 

en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. Cascales et al. (2020) 

mencionan que desde antes de la pandemia este medio ya estaba reemplazando otros 

tipos de interacción entre familias y docentes, como las reuniones cara a cara. 

Además, comentan que esto se evidenciaba más en instituciones educativas privadas. 

Sin embargo, con la pandemia es probable que el escenario haya cambiado y que 

ahora también facilite las comunicaciones entre familias y docentes de instituciones 

educativas públicas.  

Se menciona la palabra cuidadores porque se considera que no solo los padres 

de familia, sino otros miembros, como abuelos o tíos, pueden hacerse cargo de las 

comunicaciones con la o el docente. Este suceso ocurre porque, como mencionan 

Cascales et al. (2020), a comparación de años anteriores, los estilos de vida de las 

familias han cambiado y en muchos casos ahora trabajan ambos padres. Ante estos 

cambios, los autores mencionan que las y los educadores deben prepararse para 

fomentar el encuentro entre y con las familias, y una excelente manera de hacerlo es 

con el uso de WhatsApp. 

No obstante, no todos los cambios son positivos, puesto que, según Merelo y 

Tricas (2013), el uso de WhatsApp en el ámbito educativo puede ser para algunos 

estudiantes invasivo, ya que implica ofrecer su número de teléfono al docente. Por 

otra parte, Suárez (2018) agrega que la falta de comunicación directa puede generar 

malentendidos y que un uso inadecuado de la aplicación puede generar mayor 

distracción en el aprendizaje. Asimismo, el responder tantos mensajes puede producir 

estrés, no solo al estudiante, sino también al docente o padre de familia. Estas 

cuestiones que nos llevan a contrastar lo que resulta beneficioso de lo que no, se 

explicarán con mayor profundidad en el Capítulo 2 que trata sobre las ventajas y 

desventajas de WhatsApp en la educación. 

Capítulo 2: Ventajas y Desventajas del Uso de WhatsApp como Herramienta 
Educativa 
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2.1. Ventajas de WhatsApp en la Educación  

2.1.1. Accesibilidad. 

Es evidente que la aplicación WhatsApp tiene grandes ventajas tanto en lo 

pedagógico como en lo tecnológico y lo social (Rahmadi, 2020). Una de estas es la 

accesibilidad, según Bansal y Joshi (2014), Ashiyan y Salehi (2016) y Agustin Mawarni 

et al. (2020). Como mencionan Agustin Mawarni et al. (2020), WhatsApp es más 

accesible para docentes y estudiantes porque es bastante sencilla de usar, algo con 

lo que también concuerdan Ashiyan y Salehi (2016) y Suárez (2018), por lo que, puede 

ser utilizada por personas de cualquier edad. Además, puede usarse en diferentes 

sistemas operativos como iOS, Android, BlackBerry OS (Agustin Mawarni et al., 2020) 

y tanto en celulares inteligentes como en computadoras (Enyama et al., 2021), 

mediante la Web o la versión descargable. 

Asimismo, es más accesible que otras aplicaciones por tener un bajo costo 

(Ashiyan y Salehi, 2016; Suárez, 2018; Escobar y Gómez, 2020), ya que no necesita 

de grandes paquetes de Internet para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en línea (Agustin Mawarni et al., 2020). Es por ello que, WhatsApp ha sido una de las 

más útiles aplicaciones para las instituciones públicas del Perú (Calle, 2020), porque 

ha superado la brecha digital que les impedía hacer uso de otros medios para recibir 

educación, como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, que requieren de un costo 

más elevado. 

Por otro lado, a comparación de los mensajes de texto, WhatsApp permite el 

envío de mensajes con caracteres ilimitados (Suárez, 2018), lo cual ha generado que 

las últimas generaciones escriban mucho más que cualquier otra generación anterior 

desde que las llamadas telefónicas fueron ilimitadas (Ashiyan y Salehi, 2016). 

Además, para Ashiyan y Salehi (2016) y Suárez (2018) WhatsApp permite que los 

materiales de aprendizaje, en diferentes formatos multimedia, sean más accesibles 

para las y los estudiantes. Por ejemplo, Suárez menciona que se pueden enviar 

audios, videos, códigos QR, entre otros. El acceso a estos materiales fomenta una 

interacción ágil y efectiva (Cascales et al., 2020); y también una discusión más crítica 

(García et al., 2014). 
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También, existen otras características relacionadas con la accesibilidad, como 

la rapidez de WhatsApp (Ashiyan y Salehi, 2016) y su flexibilidad (Escobar y Gómez, 

2020). Pero, lo más importante es que se ha comprobado su viabilidad para ser 

utilizada en entornos con dificultades de Internet (Enyama et al., 2021), lo cual 

contrasta con el obstáculo de Internet inestable, presentado por Agustin Mawarni et 

al. (2020) como una de las desventajas de WhatsApp. También, Pimmer et al. (2019, 

como se citó en Escobar y Gómez, 2020) mencionan que puede ser utilizado en 

lugares remotos o marginados, lo cual es beneficioso para gran parte de la población 

que vive en situaciones precarias e igual cuenta con la posibilidad de recibir educación 

a distancia a través de este medio. 

No obstante, la aplicación presenta algunas dificultades de accesibilidad como 

requerir de un dispositivo inteligente, que puede resultar caro, y el acceso a la Red, 

que también tiene un costo aparte (Suárez, 2018). Como mencionan Agustin Mawarni 

et al. (2020), durante la COVID - 19, algunos estudiantes no pudieron usar esta 

aplicación para recibir educación por no contar con los medios necesarios y por tener 

cuotas limitadas de Internet. Esto lleva a una gran reflexión sobre la necesidad de que 

el Estado impulse nuevas políticas de equipamiento tanto tecnológico en las escuelas, 

como de cableado de internet de banda ancha gratuito en lugares públicos, sobre todo 

en las zonas de pobreza o extrema pobreza que lo requieran. 

2.1.2. Incremento de la Participación. 

 Otra ventaja de WhatsApp es el incremento de la participación (Suárez, 2018; 

Escobar y Gómez, 2020). Por ejemplo, Suárez menciona que esta se puede fomentar 

mediante foros de discusión sobre algún contenido educativo o con una lluvia de ideas. 

Además, la autora menciona que la tutoría académica por WhatsApp genera mayor 

intervención de las y los estudiantes que la tutoría tradicional. Agustin Mawarni et al. 

(2020), agregan que los grupos de WhatsApp no solo fomentan la discusión, sino 

también un aprendizaje activo. 

Según Suárez (2018), al fomentar la participación de cada estudiante, 

WhatsApp promueve la inclusión. En primer lugar, porque hay estudiantes a quienes 

no les gusta escribir y que pueden mandar audios, por lo que facilita su 

involucramiento. Esto coincide con lo mencionado por Aguirre et al. (2019), con 

relación a que las TIC fomentan espacios de diálogo, en los cuales cada estudiante 
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puede contribuir al grupo con sus opiniones y así desarrollar habilidades 

interpersonales, y otras como la escucha, el liderazgo y la responsabilidad.  

En segundo lugar, Suárez menciona que la aplicación facilita la participación 

de las y los más tímidos, lo cual ocurre por la desinhibición online que, según García 

et al. (2019), produce que niños y adolescentes actúen de manera más extrovertida 

cuando utilizan las TIC, a comparación de la presencialidad. Por lo que, WhatsApp se 

convierte en un canal efectivo para la expresión de ideas, como indica la autora. 

Sin embargo, Rahmadi (2020) difiere en la opinión de los autores anteriormente 

mencionados, puesto que en su estudio solo algunos estudiantes participaron 

activamente por WhatsApp, mientras otros mantuvieron una actitud pasiva en el 

grupo. Ante ello, Rahmadi menciona que las y los estudiantes aún no se encuentran 

preparados para usar esta aplicación para aprender. Esta controversia da pie a que 

se generen más estudios sobre este tema que puedan esclarecer si lo que Rahmadi 

menciona ocurre en más casos o si es un caso particular. 

2.1.3. Fomento del Trabajo Colaborativo. 

Una tercera ventaja de la herramienta es el fomento del trabajo colaborativo, el 

cual está muy relacionado con la ventaja que se mencionó en el apartado anterior. 

Como indica Suárez (2018), los grupos de WhatsApp permiten a las y los estudiantes 

ayudar académicamente a sus compañeros y coordinar con ellos los trabajos 

grupales, lo cual no solo facilita el aprendizaje, sino que también crea cohesión entre 

el grupo y da un sentido de pertenencia a cada uno de sus miembros. Además, la 

autora menciona que se puede compartir también información de tipo cultural. De esta 

manera, se crea comunidad y se promueve el aprendizaje colaborativo no solo entre 

estudiantes, sino también con la o el docente. 

Por su parte, Bansal y Joshi (2014) indican que el 89% de las y los estudiantes 

de su estudio consideraron el aprendizaje que tuvieron mediante WhatsApp como 

colaborativo. Estos autores también mencionan que la aplicación permite la 

cooperación y el trabajo grupal, a comparación del aula tradicional donde este tipo de 

aprendizaje no está totalmente desarrollado. Es por ello, que los autores delimitan 7 

características de la colaboración que se da mediante WhatsApp, las cuales están 

indicadas en la siguiente tabla. 
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Tabla N°1.  

Características colaborativas 

Características Descripción 

1. Multimedia: El usuario puede intercambiar diversos formatos de archivo 
como imágenes, mensajes de texto, audios y videos. 

2. Chat grupal: Pueden interactuar hasta 50 personas de un grupo. 

3. Mensajería ilimitada: Se pueden enviar mensajes de cantidad ilimitada, puesto 
que WhatsApp utiliza un plan de datos especial que asegura 
el intercambio continuo de información entre plataformas. 

4. Compromisos 
multiplataforma: 

Los usuarios con dispositivos distintos como tabletas, 
teléfonos inteligentes y asistentes digitales pueden 
comunicarse a través de diferentes archivos multimedia. 

5. Mensajes sin conexión: Se guardan automáticamente los mensajes cuando el 
dispositivo está sin internet o apagado. 

6. Sin cargos involucrados: Se usan los mismos datos que al buscar en la Web o usar el 
correo electrónico, de manera que no hay un cargo extra. 

7. Pines y nombre de 
usuarios: 

Funciona con números telefónicos, conectándose 
directamente con los contactos del teléfono, por lo que no se 
necesita recordar usuarios ni contraseñas. 

 

Nota. Adaptado de Bere (2012, como se citó en Bansal y Joshi, 2014, p. 28) 

Estas características demuestran que aplicaciones de mobile learning como 

WhatsApp pueden ser muy útiles para desarrollar la colaboración y las habilidades 

interpersonales en las y los estudiantes, lo cual les permitirá desenvolverse de manera 

efectiva en diversos espacios y en un futuro entorno laboral que, en la actualidad, 

exige que las personas sean competentes en trabajar en equipo. Además, coinciden 

con lo mencionado por diversos autores en relación con las TIC como entornos que 

propician el trabajo colaborativo (Saez (2012); y la realización de proyectos en 

conjunto que, a su vez, fomenta la motivación, la participación activa, los diálogos y la 

investigación (Young y Hsin-Ho, 2008). 

2.1.4. Desarrollo de Competencias Comunicativas y Pensamiento Crítico. 

 Las competencias comunicativas son sumamente importantes en la vida de 

cada persona. Como dice su nombre, tienen el propósito de facilitar la comunicación, 

lo cual es vital para nuestro desarrollo porque somos seres sociales. Según el Minedu 

(2017), las y los estudiantes deben egresar de la escuela sabiendo utilizar el lenguaje 
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para comunicarse, adecuándose al propósito y a los diferentes contextos 

socioculturales. Según la concepción sociocultural de la lectura de Cassany (2006), la 

interpretación de los textos parte de la comunidad en la que el individuo se inserta, 

por lo que las y los estudiantes deben aprender estas competencias para saber 

responder efectivamente al entorno al momento de comunicarse con otros. 

 Como se ha visto anteriormente, WhatsApp es un entorno que cambia la forma 

en que se comunican las personas, por lo que también influye en la interpretación de 

los usuarios sobre los textos que leen en la aplicación, y que pueden ser no solo 

mensajes, sino también emojis y stickers. En muchos casos, utilizar estos íconos 

resulta ser más divertido para las y los discentes que el código verbal, según König 

(2019, como se citó en Escobar y Gómez, 2020), y muchas veces significa mucho más 

que usar palabras, ya que, en el lenguaje digital, los signos como imágenes, sonidos 

y animaciones, cargan con un sentido (Karchmer, 2019). Por ello, WhatsApp influye 

enormemente en la manera en que se desarrollan las competencias comunicativas en 

las y los escolares. 

 Según Escobar y Gómez (2020), WhatsApp fomenta el desarrollo de las 

competencias comunicativas, sobre todo de la expresión oral, ya que las y los 

escolares mejoran su capacidad de escuchar y hablar, a través de este medio. En 

cuanto a la escucha, pueden comprender mejor los textos orales, y en cuanto al habla, 

pueden expresarse con más naturalidad, pertinencia y criticidad. Así como, con mayor 

fluidez y mejor pronunciación. Además, también mejoran en la escritura y, a pesar de 

usar textismos, estos los ayudan a comprender mejor los mensajes. Se entiende como 

textismos a los “símbolos y grafemas que solo existen en determinados géneros y 

comunicación digital, singularmente los mensajes de texto” (Gómez, 2017). 

Suárez (2018) coincide con estos autores, al mencionar que WhatsApp permite 

el desarrollo de la escritura, y de la creatividad que esta necesita en el proceso, así 

como de la expresión oral. No obstante, Enyama et al. (2021) mencionan que, en la 

educación a distancia, las y los estudiantes se sienten más cómodos respondiendo 

que haciendo preguntas, por lo que la expresión oral se da más como una respuesta 

que como una iniciativa propia de ellos. 

Por otro lado, la aplicación también facilita la adquisición de estrategias para 

aprender a hablar, escuchar, leer y escribir mejor, y de manera más responsable y 
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autónoma, según Escobar y Gómez (2020). En relación con la lectura, los autores 

indican que fomenta que los estudiantes lean y escriban textos cortos, usando textos 

e íconos espontáneamente para ofrecer sus opiniones sobre los textos oídos. Por su 

parte, Suárez (2018) menciona que la aplicación promueve que las y los estudiantes 

lean textos científicos. Finalmente, Escobar y Gómez, Suárez y Ashiyan y Salehi 

(2016), coinciden en que fomenta la adquisición de vocabulario. 

A su vez, el desarrollo de la lectura, escritura y expresión oral, por medio de 

WhatsApp, permiten el desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes. En 

primer lugar, el envío de materiales de lectura o recursos audiovisuales con 

posteriores preguntas sobre ello a las y los discentes les permite cuestionarse y 

reflexionar sobre el tema, acercándolos más a su propia realidad. En segundo lugar, 

esto se complementa con las diferentes perspectivas de sus compañeros a través de 

diálogos y debates por los grupos de chat. Como mencionan Escobar y Gómez (2020), 

las y los estudiantes se sienten más cómodos dando su opinión por WhatsApp, por lo 

que este medio les permite desarrollar su capacidad crítica y argumentativa.  

Los autores también mencionan que para los estudiantes es más motivador 

utilizar el teléfono móvil para aprender, por lo que ese mayor entusiasmo y sentimiento 

de libertad resulta en comentarios mejor formulados y con una base de análisis más 

profunda. Además, los autores demuestran que, lejos de interferir con el desarrollo del 

pensamiento crítico y la comprensión de un texto, los textismos o el lenguaje informal 

permiten más bien a las y los estudiantes interpretar mejor el mensaje de los textos. 

 Por lo tanto, es evidente que WhatsApp cuenta con numerosas ventajas que 

en conjunto promueven un mayor involucramiento de las y los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje, por permitirles expresarse en un espacio seguro que fomenta 

su participación, y el desarrollo de sus competencias comunicativas y pensamiento 

crítico. Sin embargo, WhatsApp también presenta algunas desventajas, las cuales 

serán desarrolladas en el siguiente apartado. 

2.2. Desventajas de WhatsApp en la Educación  

2.2.1. Dificultades para un Uso Efectivo de la Herramienta. 

 Entre las desventajas de WhatsApp, se encuentran las dificultades de los 

actores educativos para utilizar la herramienta de manera efectiva. Estas surgen por 
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la falta de competencias digitales en docentes, estudiantes, y padres de familia u otros 

cuidadores. Es por ello, que debe garantizarse esta formación en las escuelas, 

principalmente en las y los docentes para que después estos puedan formar a sus 

estudiantes, durante las clases, y a las familias, por medio de talleres. Como 

mencionan Colás et al. (2019, como se citó en Cascales et al., 2020), una formación 

real en TIC logra que las y los docentes puedan capacitar a sus estudiantes para que 

utilicen las herramientas digitales de manera crítica y responsable. 

Esta formación no debe enfocarse solo en cómo usar la herramienta, puesto 

que se caería en un discurso tecnocratizado en el que se pensaría más en el medio 

que en los fines pedagógicos (Mateus, 2019), sino que debe orientar a cada docente 

a saber cómo integrar WhatsApp en su planificación curricular, y cómo enseñar a otros 

actores educativos a integrarla como herramienta de aprendizaje. Lamentablemente, 

la realidad es muy distinta a lo que se espera, puesto que Cascales et al. (2020) 

encontraron que las y los docentes de instituciones educativas públicas piensan que 

“el uso de WhatsApp debe ser enseñado por las familias, relegando dicha 

responsabilidad exclusivamente al contexto familiar” (p. 85). 

Para impedir ello, Cascales et al. reconocen, en primer lugar, la importancia de 

una formación inicial docente de calidad que los capacite tanto en competencias 

digitales como en mejorar las relaciones con las familias, para que puedan atender a 

sus necesidades desde la escuela y no al revés. En segundo lugar, mencionan que 

debe concientizarse a las y los docentes para que incluyan a WhatsApp como 

contenido curricular, de manera que enseñen a sus estudiantes los peligros que puede 

generar un uso inadecuado de esta herramienta y les indiquen cómo utilizarla de la 

mejor manera. Sobre todo, porque algunos no lo hacen por desconocimiento o por no 

considerarlo su responsabilidad. 

Sin embargo, una formación inicial de las y los docentes no es suficiente. Se 

requiere también de una formación continua para que se actualicen, ya que las TIC 

cambian constantemente a lo largo del tiempo. Por lo que, este problema debe ser 

directamente atendido por un programa holístico de formación que parta desde el 

Ministerio de Educación hacia las escuelas y que abarque a todos los actores en estas, 

incluyendo a las familias. De manera que, puedan aprovechar al máximo las ventajas 

que ofrece la herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que se 
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combata la brecha digital que, según Mateus (2019), implica no solo falta de 

equipamiento tecnológico, sino también la falta de competencias necesarias para 

poder apropiarse de estas. 

Además, esta formación permitiría atender a lo indicado por Rahmadi (2020), 

con relación a que las y los estudiantes aún no se encuentran preparados para utilizar 

WhatsApp de manera autónoma, activa ni colaborativa en la escuela. Lo más 

preocupante es que en su estudio demuestra que las y los estudiantes usan la 

aplicación de manera activa en su vida cotidiana, pero de manera pasiva en su 

aprendizaje. Por lo que, es más que necesaria una formación en el uso pedagógico 

de las TIC y no solo en el uso generalizado de estas herramientas. 

2.2.2. Daños en el Bienestar Socioemocional. 

 Otra desventaja son los daños en el bienestar socioemocional. Como 

mencionan Escobar y Gómez (2020), las y los adolescentes que usan WhatsApp de 

manera inadecuada, pueden presentar ansiedad y problemas de personalidad. 

Además, los autores mencionan que un mal uso de las redes sociales puede causar 

bajas en el rendimiento académico; y que un mal uso del Internet puede ocasionarles 

un tiempo alterado de sueño, mayor distracción durante las horas de estudio, 

deficiencias en la interacción social, agresividad, depresión, entre otras. Por ello, 

mencionan que es importante el tiempo de uso de la aplicación, puesto que este 

influye en el bienestar psicológico de las y los estudiantes. 

 Suárez (2018) coincide con ellos, al mencionar que usar las TIC 

pedagógicamente no debe implicar estar el día entero conectado, puesto que de ser 

así podría atar a la persona más que fomentar su desarrollo. Además, menciona que 

algunos docentes muestran reticencia para usar la herramienta en el aula porque 

implica trabajar horas extras, por ejemplo, para responder dudas fuera del horario. En 

ese sentido, Raymond (2016, como se citó en Suárez, 2018) propone la 

implementación de un horario para el envío de mensajes, lo cual puede solucionar 

este problema no solo para los docentes, sino también para los estudiantes que 

sienten que es una carga el estar conectados todo el tiempo por las clases virtuales. 

 Finalmente, existen otros peligros de WhatsApp que pueden afectar a quienes 

la utilizan. Uno de estos es el ciberacoso, generalmente presentado en los grupos más 
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que en chat personal (Chan et al., 2020, como se citó en Escobar y Gómez, 2020), el 

cual puede resultar muy peligroso para el bienestar socioemocional de las y los 

estudiantes. Sobre todo, considerando que durante la pandemia ha habido 341 casos 

en Perú, reportados en la plataforma SíseVe del Minedu (Andina, 2021). Otro peligro 

es la sobrecarga de información (Matthes et al., 2020, como se citó en Escobar y 

Gómez, 2020), que puede ser muy común en la actualidad por la gran ola de 

información que se transmite rápidamente por los medios cada día, siendo WhatsApp 

uno de los principales. 

2.2.3. Falta de Privacidad. 

A pesar de que WhatsApp cuenta con un cifrado de extremo a extremo para 

proteger los mensajes de sus usuarios (WhatsApp LLC, 2021), la aplicación aún 

manifiesta ciertas desventajas en cuanto a la privacidad. Como mencionan Merelo y 

Tricas (2013), la entrada a un grupo de WhatsApp requiere que cada persona revele 

parte de su información personal como su número de teléfono, lo que puede resultar 

incómodo tanto para docentes como para estudiantes. Más aún, porque al registrarse 

también se comparte la foto de perfil y, a veces, también los estados, que normalmente 

muestran parte de la vida privada de cada persona. Por lo que, no es algo que un 

docente quiera compartir con sus estudiantes o viceversa. 

 Por otro lado, Bansal y Joshi (2014) indican que la aplicación puede resultar 

algunas veces disruptiva para la vida familiar de las y los estudiantes, puesto que 

pueden recibir mensajes cuando están pasando un tiempo de calidad en familia. Esto 

coincide con lo mencionado por Han (2017), sobre que la sociedad actual presenta 

problemas para respetar, ya que se involucra más en el espacio personal de las 

personas, por lo que muchas veces lo privado y lo público se confunden. Para el autor, 

la manera de impedir ello es ofreciendo la distancia que cada persona merece para 

verdaderamente respetar su privacidad. 

Es por ello que, como menciona Suárez (2018), WhatsApp mantiene solo cierta 

privacidad de sus usuarios y no la totalidad de esta. Por lo que, nuevamente se hace 

efectiva una de las normas de convivencia de Raymond (2016, como se citó en 

Suárez, 2018, p. 129), la del “respeto a la privacidad de los compañeros”, que podría 

ser generalizada al respeto de la privacidad del docente, del estudiante y de las 

familias que participan en estos grupos de WhatsApp. A pesar de que esta norma no 
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siempre se aplica, las personas manifiestan que sienten más privacidad en WhatsApp 

que en otras redes sociales (Suárez, 2018), por lo que, finalmente, el problema se ve 
minimizado por considerarse esta aplicación como el mal menor. 

2.2.4. Riesgos en la Ortografía y Gramática. 

Finalmente, WhatsApp presenta riesgos en la ortografía y la gramática, según 

Escobar y Gómez (2020). En su estudio, estos autores evidenciaron que el 95% de 

los textos escritos por las y los estudiantes en este medio presentaba algún error 

ortográfico, y que en el 100% de estos se utilizaron algunas palabras propias del 

lenguaje digital de WhatsApp. Algunos errores ortográficos que se suelen presentar 

en este medio son la duplicación de letras, el juntar palabras, la falta de tildes y 

mayúsculas, entre otros, según Vásquez et al. (2015, como se citó en Escobar y 

Gómez, 2020). Además, Escobar y Gómez mencionan que la aplicación ha generado 

que se olvide el uso de los mecanismos cohesivos. 

En cuanto al lenguaje digital, los autores mencionan que consiste en decir 

mucho con menor cantidad de palabras para tener mayor facilidad al escribir, lo cual 

es común no solo en WhatsApp sino en todas las redes sociales. Si bien esto ha 

ocasionado que las y los estudiantes no mejoren en el uso del lenguaje estándar ni en 

la ortografía, según Del Barrio y Ruiz (2014, como se citó en Escobar y Gómez, 2020), 

otros autores no lo consideran un problema. Por ejemplo, Gómez et al. (2018, como 

se citó en Escobar y Gómez, 2020) mencionan que no hay una relación negativa entre 

la ortografía y el uso de textismos. 

Más aún existen autores que defienden el lenguaje digital y lo consideran 

provechoso para la formación de escritores. Karchmer (2019), menciona que los 

textos digitales poseen características propias que deben ser enseñadas a las y los 

estudiantes para formarlos como escritores y lectores del siglo XXI preparados para 

enfrentarse a este tipo de textos que poseen caminos diferentes para la comprensión, 

puesto que ya no son lineales como los libros impresos, sino que pueden contener 

hipervínculos o audios insertados que cambian la línea habitual de lectura. En este 

sentido, es indispensable incluir este lenguaje innovador como recurso didáctico en 

las aulas (Hunt et al., 2020, como se citó en Escobar y Gómez, 2020), en vez de 

considerarlo como un impedimento para el aprendizaje.  
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Además, a pesar de que algunos docentes muestran reticencia por considerar 

ello como una mala influencia para el uso correcto del lenguaje (Suárez, 2018), se 

puede cuestionar qué es realmente un uso correcto de este, o si existe uno solo. Como 

se menciona en el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular (Minedu, 2017), 

las y los estudiantes deben aprender a adecuarse a la situación comunicativa, lo cual 

implica que no existe una sola forma de usar el lenguaje, sino que este cambia según 

el contexto. 

En este caso, el registro de WhatsApp es más informal que el de otros espacios, 

por lo que es lógico que el lenguaje digital no sea igual al estándar. Esto no significa 

que no deba enseñarse el lenguaje académico, sino que se debe valorar también el 

lenguaje que utilizan las y los estudiantes de manera cotidiana (Uccelli, 2020). Es 

evidente que, así se reconozcan por los docentes o no, los textismos ya son parte de 

la vida diaria de toda una sociedad, por lo que implica un cambio en el concepto de 

textos y de alfabetización (Rijlaarsdam et al., 2012) por parte de estos. 

Es así como, en este capítulo, se han desarrollado las principales ventajas y 

desventajas de WhatsApp. En base a lo planteado a lo largo de este marco teórico, 

se considera que la herramienta puede ser muy provechosa para el aprendizaje, sobre 

todo para aquellas instituciones con recursos tecnológicos propios limitados, para las 

cuales WhatsApp se presenta como una alternativa viable que garantiza la educación. 

Siempre y cuando la aplicación sea utilizada de manera ética, responsable, y con 

respeto al bienestar socioemocional de los demás usuarios, esta será de mucha 

utilidad para crear espacios educativos amigables que facilitarán la interacción entre 

los actores educativos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Parte II: Diseño Metodológico 

Capítulo 1: Diseño Metodológico de la Investigación 

1.1. Enfoque y tipo de investigación 

La investigación presenta un enfoque cualitativo, puesto que esta busca 

comprender y describir fenómenos específicos, a partir de la percepción de los propios 

sujetos que participan en ellos (Guerrero, 2016). Este enfoque permite, según 

Schenke y Pérez (2018), comprender un contexto determinado, identificando los 

significados que le otorgan los participantes de este contexto a su propia experiencia 
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social; es decir, sus percepciones. Asimismo, resaltan que este enfoque presenta un 

diseño flexible, pero también una rigurosidad en cuanto a la estructura, lo que le otorga 

validez al estudio. 

En cuanto al nivel de la investigación, se ha optado por realizar una 

investigación descriptiva, puesto que, tal como sostiene Niño (2011), esta se enfoca 

en describir una realidad o partes de ella, así como las relaciones que se pueden 

establecer entre los objetos dentro de ella. En este sentido, la presente tesis busca 

describir a profundidad una realidad determinada, desde la mirada de las o los 

docentes que participan de ella. Por otro lado, Bhushan y Alok (2014) agregan que, 

en el nivel descriptivo, el investigador no influye en las variables, lo cual responde al 

presente estudio, ya que no se modificará la realidad, sino que esta será estudiada a 

partir de las experiencias descritas por las y los informantes. 

1.2. Planteamiento y problema de la investigación 

 La presente investigación busca responder a la pregunta: ¿Cuáles son las 

percepciones que tienen las y los docentes del nivel primario de una institución pública 

de Lima Metropolitana sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa en una 

modalidad de educación a distancia?  

 Para responder a la pregunta, se ha planteado un objetivo general:  

 Analizar las percepciones que tienen las y los docentes del nivel primario de 

una institución educativa pública de Lima Metropolitana sobre WhatsApp como 

herramienta educativa en la modalidad de educación a distancia.  

 Asimismo, para lograr el objetivo general, se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

● Describir el uso que las y los docentes le dan a WhatsApp como herramienta 

educativa en una modalidad de educación a distancia 

● Identificar las ventajas y desventajas que las y los docentes encuentran en 

WhatsApp como herramienta educativa en una modalidad de educación a 

distancia 

1.3. Categorías de la investigación 
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Las categorías de análisis que se han establecido son dos, una por cada 

objetivo específico respectivamente. Cada categoría cuenta con dos subcategorías, 

las cuales se pueden visualizar en la siguiente tabla. 

Tabla N°2.  

Clasificación categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

WhatsApp como herramienta 
educativa 

Concepción de WhatsApp como red social y TIC 

WhatsApp en el ámbito educativo 

Ventajas y desventajas del uso de 
WhatsApp como herramienta 

educativa 

Ventajas de WhatsApp en la educación 

Desventajas de WhatsApp en la educación 

 

1.4. Fuentes informantes de la investigación 

La fuente de la cual se obtendrá la información en este estudio serán 6 

docentes que trabajan bajo la modalidad de unidocencia en el nivel de primaria, 

quienes laboran a tiempo completo en la IE 1086 Jesús Redentor, de gestión pública, 

de Lima Metropolitana. Se ha elegido este número de docentes para poder obtener 

información de cada grado del nivel primario, ya que cada informante será docente de 

un grado diferente. 

Además, se considera que 6 informantes es una cantidad prudente que 

permitirá terminar la recolección de información en el tiempo establecido para esta 

etapa de la investigación. Si bien se tiene previsto este número de informantes, se 

está tomando en consideración que este puede variar durante el proceso, puesto que 

los estudios cualitativos son abiertos a modificaciones (Osorio, 2016), siempre y 

cuando estas modificaciones respondan efectivamente a los imprevistos surgidos en 

el contexto y no afecten los objetivos propuestos. 

Como menciona Osorio (2016), los informantes son los ejes principales de los 

estudios cualitativos, puesto que sus percepciones del fenómeno de estudio serán la 
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base del posterior análisis, por lo que, es importante seleccionarlos con cautela. Por 

ello, se seleccionará a un docente por grado de primaria, como se mencionó 

anteriormente, para un análisis diverso. Para la selección de los informantes se 

tomaron en cuenta los criterios de inclusión y exclusión que se explicarán a 

continuación. Primero, que la o el docente haya utilizado WhatsApp en la modalidad 

de educación a distancia, ya sea mediante un grupo de chat, videollamadas o 

llamadas, para comunicarse con los estudiantes o padres de familia, o para brindar 

clases.  

Segundo, que él o ella haya sido tutor del salón en el que enseñaba cuando 

utilizaba WhatsApp en la modalidad de educación a distancia, puesto que esa función 

le habrá permitido tener contacto no solo con las y los estudiantes, sino también con 

sus padres o cuidadores, lo cual permitirá que en las entrevistas se pueda abarcar 

también los aspectos relacionales con estos actores educativos. Además, que haya 

sido tutor del aula implica que tuvo un contacto directo y frecuente con sus estudiantes 

con el uso de esta aplicación, por lo que permitirá la obtención de mayor data para el 

estudio. Estos criterios se detallan en una tabla con las características de cada 

informante (Ver anexo 1). 

1.5. Técnicas e instrumentos de recojo de la información 

Se ha seleccionado como técnica de recolección de la información, la entrevista 

semiestructurada, y como instrumento, una guía de entrevista (Ver anexo 3). Según 

Díaz et al. (2013), la entrevista es una técnica que permite recabar información a 

través de una conversación entre el investigador y los o las informantes. Se ha 

considerado el uso de la entrevista como la técnica más adecuada para recabar las 

percepciones de las y los docentes, puesto que la información obtenida a través de 

esta es superior a la que se puede obtener a partir de respuestas escritas, tanto así 

que permite recabar información confidencial, según López y Sandoval (2016). Según 

estos autores, la entrevista facilita la recolección de la información y permite orientar 

la investigación. 

Asimismo, señalan que la entrevista semiestructurada es adaptable a las 

particularidades de los o las informantes, y a las distintas situaciones en las que se 

efectúe la entrevista. Es así que, permite profundizar en temas de interés; y tener 

cierto grado de flexibilidad en cuanto al orden y realización de la entrevista (Bernal, 
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2010). Por lo que, se puede repreguntar para poder ahondar o esclarecer alguna de 

las respuestas (López y Sandoval, 2016), y así no tergiversar la información. Debido 

a ello, la entrevista ha sido considerada la técnica más pertinente para esta 

investigación, la cual ha sido diseñada en función de la elaboración de una matriz de 

coherencia de este estudio (Ver anexo 3). Esta entrevista será grabada para poder 

ser transcrita posteriormente y facilitar el análisis de la información. 

1.6. Procedimiento para la organización, procesamiento y análisis de la 

información 

 Para Díaz et al. (2016), la organización de la información implica el 

almacenamiento, codificación y recuperación de esta. Por ello, se registrarán las 

respuestas de las entrevistas por medio de una grabación de audio, ya sea por celular, 

si la entrevista se realiza presencial, o por Zoom, si esta se realiza de manera virtual. 

Tanto estos audios como las transcripciones de las entrevistas serán archivadas en 

una carpeta compartida en línea (Google Drive). Luego, se clasificará la información 

de las transcripciones en matrices de recojo de información (Ver anexos 7 y 9). En 

relación con la codificación, se etiquetarán las respuestas por medio de códigos en 

matrices (Ver anexos 6 y 8), para encontrarlas más fácilmente al momento del análisis. 

En cuanto a la recuperación de la información, esta podrá visualizarse en 

matrices, como se mencionó anteriormente, lo cual es sugerido por los autores para 

el vaciado de información. Según los autores, el registro y clasificación de la data por 

medio de estos instrumentos permite una lectura objetiva de esta que, a su vez, 

permite que el análisis verdaderamente refleje las percepciones de las personas 

entrevistadas. Como mencionan los autores, en la etapa de análisis se describen e 

interpretan los hallazgos para dar respuesta a la pregunta de investigación, por lo que 

este se hará rigurosamente, de manera que pueda dar a conocer las percepciones del 

uso, y las ventajas y desventajas, que las docentes entrevistadas ofrecen a WhatsApp 

como herramienta educativa en una modalidad de educación a distancia. 

1.7. Procedimiento para asegurar la ética de la investigación 

En cuanto a los principios éticos de la investigación, se ha considerado el 

Reglamento del Comité de Ética de la Investigación de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú (2016) como base para el presente estudio. En ese sentido, se ha 
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considerado el principio de respeto por las personas, lo cual implica que su 

participación sea voluntaria y que tengan información clara de qué consiste la 

entrevista que se les va a realizar, previamente a esta. Para ello, se coordinará con 

las autoridades de la escuela para obtener el permiso de todas las docentes, siguiendo 

el protocolo de consentimiento informado para participantes (Ver Anexo 5).  

Por otro lado, se respetará el principio de beneficencia y no maleficencia. Es 

así que, se garantizará en todo momento el bienestar de los informantes y de terceros 

que pudieran estar implicados Así como, el criterio de confidencialidad, mediante el 

cual los informantes serán cubiertos por el anonimato. Además, se respetará el 

principio de justicia, el cual implica prácticas equitativas que no den lugar a acciones 

sesgadas hacia algunos informantes por sobre otros. Finalmente, los principios de 

integridad científica y responsabilidad, por medio de los cuales se obtendrá la data de 

manera honesta y se asegurará que la investigación no genere un impacto social 

negativo. Al contrario, se buscará que esta sea un aporte a nuestra sociedad. 

Parte III: Análisis e Interpretación de Resultados 

Capítulo 1: Análisis e Interpretación de Resultados 

1.1. Concepción de WhatsApp 

En el presente capítulo, se describen los resultados obtenidos a partir de las 

entrevistas. Los hallazgos de la entrevista, previamente organizados en una matriz 

(Ver anexo 6), se presentan a la luz de fuentes actualizadas que permiten una 

interpretación adecuada de la información recabada. En este sentido, se comparten 

las experiencias y percepciones de las 6 docentes de primaria entrevistadas sobre lo 

que fue para ellas el utilizar WhatsApp, durante la pandemia, como herramienta 

educativa en la modalidad de educación a distancia en una escuela pública de Lima 

Metropolitana. 

En principio, se observa un consenso en la definición que ofrecen a WhatsApp, 
puesto que 5 de 6 docentes consideran que permite la comunicación. Tanto en el área 

laboral, con sus estudiantes y las familias, en lo cual concuerdan las seis docentes; 

como en el área personal, con sus propias amistades o familiares, lo cual es 

mencionado por tres de ellas. Asimismo, para dos, WhatsApp es una red social, 

mientras que, para otras tres, es una herramienta. Para una de las docentes, es 
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específicamente una herramienta social, puesto que permite la interacción con otros, 

mientras que, para las otras dos, es una herramienta de comunicación inmediata o en 

tiempo real que permite recibir y mandar información rápidamente. 

En este sentido, se observa que la definición de WhatsApp de las docentes 

coincide con Suárez (2015), Ashiyan y Salehi (2016), y Mawarni (2020) en cuanto a 

su capacidad para mantener la comunicación. Asimismo, concuerdan con Ashiyan y 

Salehi (2016), Suárez (2018) y Cascales et al. (2020), quienes la definen como una 

red social. También, corresponde a la definición que ofrece la misma compañía 

WhatsApp LLC (2022): una aplicación de mensajería rápida e instantánea que permite 

estar en contacto con amigos, familiares y compañeros de trabajo; y con el estudio de 

Rahmadi (2020) que indica que WhatsApp permite a sus usuarios mantenerse en 

contacto con familiares, amigos y compañeros de trabajo. 

Algo que llama la atención en las definiciones de las docentes es que una de 

ellas describe a la aplicación como un desafío, en referencia a lo retador que fue para 

ella adaptarse a utilizar WhatsApp como medio laboral en la pandemia. Esto muestra 

una contrariedad con el estudio de Bouhnik y Deshen (2014), donde los docentes 

mencionaban que preferían WhatsApp en comparación a otras redes sociales, en la 

educación, por su simplicidad. Se puede interpretar, entonces, que para la docente 

WhatsApp era una herramienta relativamente desconocida y que, al no haber recibido 

una capacitación formal en el uso de esta herramienta, tuvo que trabajar intuitivamente 

con ella; es decir, aprender autónomamente sus funcionalidades en la práctica, y que, 

por ello, le parecía un reto. 

Sin embargo, la misma docente indica que al final se convirtió en su gran aliado. 

A partir de ello, se puede inferir que en la práctica la docente perdió el temor por utilizar 

esta nueva herramienta y se volvió más funcional para ella. El sentir gusto por utilizarla 

hizo que finalmente adorara WhatsApp durante el primer año de pandemia, como ella 
misma menciona, al convertirse esta en su aula virtual en ese tiempo. Otra docente 

menciona que fue lo que “tuvimos a la mano […] lo que nos salvó. Fue lo mejor para 

ese momento” [DTE03-WED-01]. Por lo que, en la siguiente pregunta se observan de 

manera más detallada las semejanzas y diferencias entre el uso que daban a 

WhatsApp, las docentes, antes y desde que ocurrió la pandemia. 
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Para dos docentes, la semejanza es que siempre se usó y se continúa usando 

para la comunicación. Sin embargo, todas concuerdan en que antes no la utilizaban 

en el área laboral; es decir, como herramienta educativa, sino más que nada para 

comunicarse con sus amigos y familiares. Por ello, dos docentes mencionan que antes 

valoraban más la herramienta porque “lamentablemente, después de la pandemia […] 

ha sido muy saturado” [DTE02-WED-02], ya que han tenido que responder mensajes 

durante todo el día y estos se han cuadruplicado a comparación de los mensajes que 

recibían antes de la COVID-19. Además de que muchas veces estos mensajes eran 

tristes por la situación que acontecía, lo cual hacía “imposible […] no comunicarse con 

el padre de familia” [DTE05-WED-02].  

En síntesis, “después de la pandemia, ya el WhatsApp se convirtió en un medio 

de comunicación entre el padre y yo, entre el alumno y yo” [DTE06-WED-02]. Esta 

situación generó numerosas desventajas para las docentes, las cuales serán 

desarrolladas posteriormente. No obstante, la situación permite visualizar la teoría 

ecológica de los medios de Postman, quien explicaba que la introducción de un nuevo 

medio en un sistema relacional es como una gota de tinta en un líquido; es decir, pinta 

o influye en todo el sistema (como se citó en Scolari, 2015), como se evidencia en el 

cambio en la dinámica entre las docentes y los otros actores educativos en WhatsApp. 

Por otro lado, en relación con las herramientas que utilizaron las docentes para 

garantizar la educación a distancia, es notorio que hubo diversidad. Como se puede 

observar en la Figura 1, principalmente se utilizaron las plataformas de 

videoconferencia, aparte de WhatsApp. Solo una docente mencionó que no utilizó 

WhatsApp en ningún momento para realizar una sesión de aprendizaje, puesto que 

prefería la interacción en vivo por medio de otras plataformas de videoconferencia. No 

obstante, utilizó WhatsApp para el envío de materiales educativos y para la 

comunicación con sus estudiantes y las familias. 

Figura 1. 

Herramientas utilizadas por las docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

distancia 
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Según Ardini et al. (2020), las videoconferencias se presentaron en la 

pandemia como complemento a las aulas virtuales para el dictado sincrónico de 

clases, como sucedió en el caso de las docentes, en donde aplicaciones como Zoom 

o Google Meet fueron el complemento de WhatsApp y Google Classroom, 

aplicaciones que asumían el rol de aulas virtuales en esta institución educativa. 

Asimismo, los autores mencionan que las videoconferencias favorecen la interacción 

directa con las y los estudiantes, por lo que se observa una similitud con lo 

mencionado por una de las docentes que, por esta razón, utilizaba las 

videoconferencias en vez de WhatsApp para las clases sincrónicas. 

Por otro lado, en la misma línea de las herramientas que utilizaron las docentes, 

se observa que una de ellas concibe a WhatsApp como una herramienta anticuada a 

comparación de otras. Esto se evidencia en que, para ella es impensable que algunas 

de sus colegas hayan terminado el primer año de pandemia utilizando WhatsApp 

como herramienta principal para el aprendizaje. En sus palabras, WhatsApp es de “los 

tiempos de la prehistoria” [DTE03-WED-03] y dejarla para utilizar otras herramientas 

significó para ella pasar “de cavernícola, hasta asomar las narices por la tecnología” 

[DTE03-WED-03]. Este comentario nos ofrece una perspectiva bastante crítica de 

WhatsApp, ya que al utilizar la palabra “cavernícola” la docente hace referencia a 

WhatsApp como una herramienta muy básica, y no tan efectiva o moderna como otras.  

Esto se asemeja a lo comentado por otra docente, que menciona que “el 

WhatsApp fue muy importante en su tiempo” [DTE04-WED-03] y que; sin embargo, 

fue después desplazado por Google Meet, que se convirtió en más importante. Ambas 
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docentes consideran que WhatsApp era importante en su momento, pero que luego 

encontraron herramientas más efectivas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por ejemplo, las de videoconferencia que les permitían ver a todos sus estudiantes de 

manera simultánea, desventaja de WhatsApp que es señalada por las docentes y que 

será desarrollada en un apartado siguiente. 

Sin embargo, a pesar de la concepción de WhatsApp como medio obsoleto por 

algunas docentes, tres de ellas la consideran como la más importante entre las 

herramientas que utilizaron en la pandemia para la educación. La primera, equipara 

su importancia con la de Zoom y menciona que ambas fueron básicas; la segunda, 

indica que fue la principal herramienta porque era la que todos tenían; y la tercera, 

que lo fue solo en el 2020 porque en el 2021 la principal fue Google Meet. Las 

docentes que no seleccionaron a WhatsApp como principal, eligieron otras 

herramientas como las pizarras virtuales y las plataformas de videoconferencia como 

Zoom o Google Meet, a excepción de una que respondió que todas ayudaron porque 

en conjunto “hicieron un buen engranaje” [DTE05-WED-03]. 

En cuanto a la formación de docentes y estudiantes sobre cómo utilizar 

WhatsApp de manera pedagógica, el total de docentes afirma no haber recibido esta 

formación e indica que sus estudiantes, los padres y las madres de familia, y otros 

cuidadores tampoco la recibieron. La razón por la cual no la recibieron fue que en las 

capacitaciones sobre las TIC que les dieron en la escuela, y que encontraron en la 

plataforma PerúEduca, no se encontraba ninguna sobre WhatsApp en específico. Una 

de las docentes no pudo asistir tampoco a estas capacitaciones y otra menciona que 

hubiera sido interesante recibirlas porque “hay cosas que a veces uno no sabe y 

siempre se aprende” [DTE06-WED-05]. 

Las docentes también indican que ellas solas tuvieron que aprender a utilizar 

WhatsApp en el ámbito educativo y utilizan palabras como “autodidacta” y “según mi 

propio criterio”. De la misma manera, mencionan que sus estudiantes solo siguieron 

lo que ellas les indicaban o lo que descubrían en la práctica. No obstante, en cuanto 

a los padres y madres de familia, una docente mencionó que ella sabía que manejaban 

muy bien la herramienta y que les agradaba porque constantemente la usaban, por lo 

que da a entender que a los cuidadores no les costó mucho el utilizar WhatsApp como 

herramienta educativa, a comparación de docentes y estudiantes. 
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Las respuestas coinciden, en parte, con lo mencionado por Cascales et al. 

(2020), quienes aseguran que las y los docentes de instituciones educativas públicas 

piensan que “el uso de WhatsApp debe ser enseñado por las familias, relegando dicha 

responsabilidad exclusivamente al contexto familiar” (p. 85). Si bien las docentes no 

relegan la responsabilidad directamente, solo una de ellas considera que sería 

interesante que la escuela brinde esta formación.  

La falta de preocupación de las docentes en que la escuela brinde capacitación 

en el uso de WhatsApp puede deberse a diversos factores. En primer lugar, al poco 

tiempo que poseían para recibirla y para ofrecerla a sus estudiantes, considerando la 

carga laboral y el trabajo extra que tenían de responder mensajes fuera del horario 

laboral. En segundo lugar, a la falta de seguridad en sí mismas para ofrecer una 

capacitación a sus estudiantes si la escuela lo solicitaba, considerando que, en 

ocasiones, las generaciones mayores se consideran a sí mismas inexpertas en el uso 

de redes o TIC como WhatsApp a comparación de sus estudiantes.  

Como mencionan Gonzáles y Martínez (2017), existe una brecha digital en el 

acceso a las TIC entre los “nativos digitales”, concepto muy discutido que los autores 

definen como personas que han estado rodeados de los medios digitales desde su 

nacimiento, y los “inmigrantes digitales” que, al contrario, nacieron en una época 

donde la comunicación era muy limitada, por lo que están acostumbrados en mayor 

medida a una interacción presencial. Estos últimos han vivido sin estos medios en 

algún momento de su vida, por lo que adaptarse a la rapidez de la novedad en las TIC 

puede ser un reto continuo para ellos. En este sentido es entendible que las docentes 

pudieran sentirse inexpertas para brindar una capacitación del uso de WhatsApp a 

“nativos digitales”; es decir, a sus estudiantes. 

En tercer lugar, la falta de preocupación de las docentes en que la escuela 

brinde capacitación en el uso de WhatsApp puede deberse a la falta de credibilidad 

en que WhatsApp podía tener un potencial mayor o ser útil para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Sin embargo, esto puede deberse a que, al inicio, no 

conocían los beneficios de esta herramienta para la educación y, por ello, solo la 

percibían como una herramienta de comunicación social. Como mencionan Parra, 

Gómez y Pintor (2015), si los docentes conocieran los beneficios de las TIC, entonces 

se animarían a utilizarlas. En cuarto lugar, puede deberse a la creencia de que 
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WhatsApp se iba a utilizar de manera temporal, por lo que recibir una formación que 

solo les generaría un beneficio efímero representaba una pérdida de tiempo. 

Asimismo, las demás docentes manifiestan que sus estudiantes aprendieron 

por sí solos. Una de ellas también señala que no los orientó porque ellos ya “estaban 

habituados a comunicarse” [DTE03-WED-05]. Respecto a este último punto, si bien 

autores como Rahmadi (2020) consideran que las y los estudiantes aún no se 

encuentran preparados para utilizar WhatsApp de manera autónoma, activa ni 

colaborativa para el aprendizaje en la escuela, las docentes no manifiestan que sus 

estudiantes hayan tenido dificultades usando WhatsApp sin haber recibido 

capacitación por parte de ellas al respecto. En este sentido, se puede interpretar que 

WhatsApp es una herramienta bastante intuitiva que puede ser aprendida y usada 

eficazmente de manera autónoma; es decir, sin requerir de una formación previa.  

No obstante, Cascales et al. (2020) mencionan que es importante, como parte 

del desarrollo de la competencia digital en Primaria, que las y los docentes ofrezcan 

una formación a sus estudiantes sobre la herramienta digital que utilizan en clases. 

En el estudio de Cascales et al., algunos docentes mencionan que abordan WhatsApp 

como contenido curricular en el aula, lo que les permite discutir con sus estudiantes 

los riesgos de un uso inadecuado de WhatsApp, así como enseñarles las funciones 

básicas de la herramienta. Ambas directrices son esenciales para que el uso de 

WhatsApp sea realmente efectivo y logre generar un ambiente de aprendizaje digital 

armónico en el que se respeten las normas de convivencia del aula, cuestión que se 

desarrollará más adelante. 

1.2.  WhatsApp en el Ámbito Educativo 

1.2.1. WhatsApp en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

En relación con el uso que le dieron las docentes a WhatsApp como 

herramienta educativa, se observa que utilizaron diversas funciones de la aplicación 

para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. La más utilizada fue 

la creación de grupos, la cual permite el envío de materiales de aprendizaje, así como 

el intercambio de ideas (Bansal y Joshi, 2014; Ashiyan y Salehi, 2016; Suárez, 2018; 

Rahmadi, 2020). Ashiyan y Salehi (2016) mencionan que también permiten a las y los 

docentes ejecutar actividades de aprendizaje; comunicarse con sus estudiantes; y a 
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estos últimos les permite comunicarse con su docente y compañeros, así como 

trabajar colaborativamente. Bansal y Joshi (2014), y Suárez (2018) agregan que estos 

posibilitan al docente clarificar las dudas sobre alguna tarea o tema trabajado. 

A partir de la información recogida en las entrevistas, se pudo constatar que el 

total de docentes tenía un grupo de WhatsApp con sus estudiantes o con los padres 

y madres de familia. Algunas, por contar con estudiantes de muy corta edad (1° y 2° 

grado), mantenían un contacto con los padres, madres de familia o cuidadores 

mayormente; sin embargo, el grupo también servía para que participaran las y los 

estudiantes, solo que estos dependían de sus padres para poder interactuar en los 

grupos, ya que los celulares no eran suyos o no poseían aún la autonomía suficiente 

para usar WhatsApp por sí solos. 

Además, dos docentes contaban con otros grupos aparte del general. Estos 

otros les servían para realizar un seguimiento particular a algunos estudiantes que 

presentaban dificultades para conectarse a la hora de clases o que se encontraban 

más atrasados en su aprendizaje a comparación del resto de sus compañeros. 

Asimismo, les permitían organizar videollamadas con solo algunos de ellos y fomentar 

la participación en estudiantes que no solían interactuar en el grupo general. Este 

aspecto se profundizará en párrafos posteriores relacionados a la evaluación de los 

aprendizajes.  Por otra parte, todas las docentes manifestaron ser administradoras de 

los grupos y también haberlos creado, a excepción de una que contó con la ayuda de 

una mamá para crear el grupo, quien luego le cedió la administración de este. 

En cuanto a si el grupo general era abierto o cerrado, solo una docente 

manifiesta haberlo cerrado desde el comienzo, puesto que prefería una atención más 

personalizada, por lo que se comunicaba individualmente con cada estudiante o padre 

de familia, y solo utilizaba el grupo general para enviar anuncios o actividades. Como 

mencionan Escobar y Gómez (2020), WhatsApp permite esta relación más 

personalizada entre estudiantes y docente por el discurso más informal que se suele 

utilizar en estos medios y que es más cercano a los discentes. Esto fomenta, a su vez, 

un aprendizaje más personalizado (Suárez, 2018). 

En el mismo orden de ideas, dos docentes manifiestan haber cerrado sus 

grupos de WhatsApp, pero haberlos tenido abiertos al principio, lo cual evidencia que 

sabían o aprendieron a utilizar efectivamente la función de grupos de WhatsApp con 
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fines educativos. Una de ellas lo cerró porque algunos padres usaban el grupo para 

publicitar sus emprendimientos, por lo que este no estaba cumpliendo su función. No 

obstante, a otra docente le ocurrió la misma situación, pero no cerró el grupo, solo 

aclaró las normas para que la situación no se repita. Por otro lado, una docente solo 

lo cerraba cuando quería dar una información importante y que no interrumpieran el 

aviso con muchos mensajes. 

Además, 5 de 6 docentes señalan que sus estudiantes se conectaban de 

manera sincrónica y asincrónica cuando utilizaban el grupo WhatsApp como principal 

entorno de aprendizaje. Así pues, había momentos en que las y los estudiantes se 

conectaban en tiempo real para el desarrollo de clases que ha sido descrito en 

párrafos anteriores, y otros momentos en que se conectaban solo para el envío de 

evidencias de aprendizaje, las cuales podían ser enviadas en este grupo o de manera 

privada. Solo una docente señala que utilizó todo el tiempo WhatsApp de manera 

asincrónica, ya que solo mandaba por ahí los enlaces de Zoom o Google Meet, y 

recibía por ese medio las evidencias, pero nunca estuvieron conectados sus 

estudiantes en tiempo real con ella por WhatsApp. 

Por otro lado, otras funciones de la herramienta también utilizadas por el total 

de docentes fueron el envío de archivos o enlaces de archivos, y stickers. En cuanto 

a los archivos, estos solían ser diapositivas y dos docentes también enviaban fichas 

por WhatsApp. Asimismo, 4 de 6 docentes utilizaban audios y 3 de 6 enviaban videos 

a sus estudiantes. Esto coincide con lo indicado por Bouhnik y Deshen (2014), quienes 

mencionan que “WhatsApp permite la transferencia fácil y rápida de enlaces a 

materiales de estudio, a diferencia de cualquier otra tecnología, que a menudo no 

funcionan, u otras formas de comunicación que los estudiantes simplemente no usan 

después del horario escolar” (p. 227). 

Asimismo, los emojis fueron utilizados por la mitad de las docentes 

entrevistadas. Una de ellas indica que permitían una relación más cercana con el 

estudiante y otra docente indica que el emoji que más utilizaba era el de los aplausos. 

Por lo tanto, se observa que la función de los stickers y emojis en este medio era, 

sobre todo, el de felicitar al estudiante, tanto los aplausos como los stickers con frases 

de felicitaciones buscaban motivar, pero también calificar los trabajos o las respuestas 

de las y los estudiantes. 
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Por último, dos docentes realizaban videollamadas con sus estudiantes. Una 

de las docentes que no utilizó las videollamadas de WhatsApp menciona que no le 

parecen útiles para el ámbito educativo, sino solo para el social, por ejemplo, para 

videollamar a sus familiares. Cabe resaltar que la docente mencionada utilizó las 

plataformas de videoconferencia desde el inicio de la pandemia, por lo que, la función 

de videollamada de WhatsApp le era obsoleta. Sin embargo, para Munir et al. (2021), 

las videollamadas de WhatsApp pueden ser efectivas para el aprendizaje, al permitir 

que las y los estudiantes puedan debatir entre ellos y con sus docentes en línea. 

Asimismo, una docente utilizaba la opción de WhatsApp de edición de imágenes, para 

pedirle a sus estudiantes que relacionaran conceptos. 

Asimismo, cabe resaltar que otras funciones de WhatsApp, que pudieron haber 

sido aprovechadas creativamente por las docentes, no fueron utilizadas por ninguna 

de ellas. Por ejemplo, WhatsApp Negocios, no era conocida por ninguna docente, lo 

cual puede haber sido una consecuencia de la falta de capacitación en esta 

herramienta. WhatsApp Negocios hubiera sido muy útil para las docentes, puesto que 

ofrece diversas herramientas especiales como catálogo, herramientas de mensajería, 

etiquetas, entre otras (WhatsApp LLC, 2022) que podrían ser adaptadas para usarse 

pedagógicamente. En primer lugar, la herramienta catálogo les hubiera permitido 

colocar fichas en PDF en sus propios perfiles, semanal o mensualmente, de manera 

que no tuvieran que enviarlas diariamente a ningún grupo. 

En segundo lugar, podrían haber realizado evaluaciones sumativas con 

respuestas para marcar que se permiten gracias a las herramientas de mensajería, 

las cuales cuentan con plantillas de preguntas y opciones de respuesta 

predeterminadas. En tercer lugar, podrían haber usado las etiquetas para organizar 

las conversaciones con sus estudiantes como “pendientes” si faltaba revisar alguna 

evidencia o enviar algo al estudiante, o “revisado” para saber que ya habían corregido 

la evidencia. En efecto, es evidente que el potencial educativo de esta función es 

bastante alto y, lamentablemente, la omisión de capacitaciones no permitió a las 

docentes conocerlo ni utilizarlo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje por 

WhatsApp. 

Como se mencionó anteriormente, las docentes utilizaban diapositivas para el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje por medio de WhatsApp, por lo que las 



49 

clases consistían en que las y los estudiantes leyeran la información que se 

encontraba en ellas y fueran realizando las actividades que les asignaban las 

docentes. Sin embargo, el desarrollo de las clases dependía mucho de la metodología 

de cada docente. Por ejemplo, dos de ellas hacían preguntas en el chat grupal para 

que sus estudiantes las respondieran, por medio de mensajes o audios. Estos casos 

son similares a los mencionados por Enyama et al. (2021), de docentes que dictaban 

la lección por medio de audios de WhatsApp e iban realizando preguntas a sus 

estudiantes por ese mismo medio. 

Otras dos docentes solicitaban el envío de evidencias a partir de lo visto en las 

diapositivas. Una de ellas, que tenía cerrado el grupo de WhatsApp general, enviaba 

pasos sencillos a sus estudiantes, para que supieran cómo tendrían que realizar el 

producto a partir de los materiales revisados, y ellos se lo enviaban por chat personal. 

Asimismo, dos docentes empezaban recordando las normas de convivencia en el 

grupo antes de pasar las diapositivas; y una docente grababa su mano resolviendo 

ejercicios y mandaba al grupo estos videos, solicitando a sus estudiantes que también 

le enviaran videos resolviéndolos. 

En este sentido, WhatsApp se utilizó por las docentes como una plataforma 

para enviar recursos educativos o consignas para sus estudiantes, de manera que 

estos también enviaran por ese medio sus evidencias. Según Bogantes (2015), para 

evaluar el aprendizaje a distancia no es suficiente recolectar evidencias de lo que el 

estudiante logró memorizar, sino que esta evaluación debe centrarse en el estudiante; 

es decir, en el desarrollo de sus competencias. Por lo tanto, la funcionalidad de 

WhatsApp para recibir las evidencias de las y los estudiantes no demuestra por sí 

mismo que estos hayan aprendido con el uso de esta herramienta. El aprendizaje 

dependerá de lo significativo que sea el producto o la actividad para las y los 

estudiantes. 

Por ejemplo, es muy distinto realizar preguntas literales por medio del chat 

grupal de WhatsApp, a promover en este un intercambio de ideas en base al análisis 

de un texto. En este último caso, las funcionalidades de WhatsApp como audios, envío 

de imágenes o reacciones (stickers y emojis), sí fomentarían el desarrollo del 

pensamiento crítico en las y los estudiantes, así como el desarrollo de una 

competencia, en este caso la comunicativa. Además, es importante reconocer que no 
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necesariamente el envío de tareas asegura que estas hayan sido elaboradas por el 

propio estudiante y, por lo tanto, que este haya aprendido, como se profundizará en 

párrafos posteriores. 

Sin embargo, el envío o alojamiento de recursos diversos sí puede ser un factor 

positivo para el proceso de enseñanza – aprendizaje. Como menciona Suárez (2018), 

una ventaja educativa de WhatsApp es la accesibilidad a recursos formativos en 

diversos formatos y la apertura de un espacio para intercambiar ideas, que es lo que 

mencionaban las docentes en cuanto al envío de diapositivas o videos, y el espacio 

para preguntas y respuestas en el grupo de WhatsApp. Esto también coincide con 

Chávez y Gutiérrez (2015, como se citó en Suárez, 2018), quienes mencionan el envío 

de diferentes materiales multimedia y textos como un beneficio pedagógico de 

WhatsApp para los actores educativos. 

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, una docente no realizó en 

ningún momento una sesión de aprendizaje por WhatsApp porque no consideraba que 

esto fuera efectivo. En sus palabras, “a qué llamamos una clase por WhatsApp […] 

hacemos una videollamada, pero ¿eso es una clase? ¿a eso lo llamamos clase?” 

[DTE06-WED-07]. Este es un caso particular, a diferencia de las otras docentes que 

utilizaron únicamente WhatsApp como medio para sus sesiones de aprendizaje 

durante los primeros meses de la pandemia y que recién utilizaron plataformas de 

videoconferencia, a la par, como Google Meet o Zoom, a partir del segundo mes en 

adelante para realizar sus sesiones de aprendizaje. 

Actualmente, ninguna de las docentes utiliza WhatsApp para enseñar. Sin 

embargo, continúan utilizando la aplicación como medio de comunicación con los 

padres, madres de familia y otros cuidadores. A pesar de ello, la mitad de las docentes 

entrevistadas señala que ahora tiene el grupo de WhatsApp cerrado; es decir, que 

solo ellas pueden escribir mensajes, por lo que es evidente que solo utilizan estos 

grupos para enviar comunicados o anuncios, mas no para interactuar.  

En este sentido, se observa la utilidad de WhatsApp, hasta en la modalidad 

presencial, como medio de comunicación entre las docentes y las familias. Como 

mencionan Wasserman y Zwebner (2017), “en contraste con métodos de 

comunicación antiguos que consistían en pasar el mensaje a través del estudiante, 
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donde los padres no siempre recibían el mensaje, hoy estos se envían por WhatsApp 

y todos son actualizados inmediatamente” (p.10).  

Sin embargo, los autores también mencionan que estos grupos con los padres 

pueden tener efectos negativos como la pérdida de control del grupo por parte del 

docente y que a veces los padres lo utilicen en contra del profesor. Esto es 

mencionado por una de las docentes que también cerró el grupo porque una madre 

de familia la ofendió en este y temía que los demás padres se dejaran influenciar por 

ella y también colocaran comentarios negativos hacia ella en el grupo de WhatsApp.  

Por lo que, se puede observar el cambio en las relaciones entre los actores 

educativos en este medio, ya que el rol de administrador del grupo de WhatsApp 

ofrece al docente un tipo de poder para controlar el espacio no solo en donde están 

sus estudiantes, sino también los padres de familia. Esto dista mucho de los 

escenarios presenciales en donde las y los docentes suelen tener un rol más pasivo 

frente a los grupos de padres, sobre todo en casos como el mencionado donde hay 

algún tipo de reclamo. Como se mencionó anteriormente, esto puede deberse a la 

teoría ecológica de los medios (Scolari, 2015), en donde el cambio en las interacciones 

es sistemático y tiene efectos notorios, los cuales, en este caso, ofrecen la ventaja de 

“control” al docente, a comparación de la presencialidad. 

En otro orden de ideas, una de las preguntas más importantes de la 

investigación fue: “¿Considera usted que con el uso de WhatsApp sus estudiantes 

aprendían?” la cual tuvo como respuesta principal que WhatsApp presenta una 

limitación muy grande para el logro de los aprendizajes. Por ello, algunas docentes 

mencionan que definitivamente no era igual a la presencialidad. Como menciona una 

docente, si en la presencialidad ella lograba que sus estudiantes aprendieran hasta la 

letra “D”; es decir, “A”, “B”, “C” y “D”, en WhatAspp tenía que ajustar ello porque “no 

llegaban hasta la D, pero sí hasta la C. […] Es lo básico que ellos necesitaban” 

[DTE02-WED-10]. 

Si bien esto se podría interpretar como una desventaja porque WhatsApp no 

permitía el logro completo de los aprendizajes, en el marco de la pandemia, en donde 

la virtualidad tuvo que implementarse de manera radical, es realmente comprensible 

que las competencias no se hayan desarrollado por completo. La idea de que las y los 

estudiantes llegaran al nivel esperado era totalmente inviable en escenarios como el 
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de esta escuela en donde no contaban con los recursos necesarios, ni con una 

formación previa en el uso de WhatsApp. Por lo que, aprender hasta la “C” equivaldría 

a un nivel casi completo de la competencia, lo cual es en realidad positivo y muestra 

que WhatsApp si permitió el desarrollo de las competencias básicas en las y los 

estudiantes de las docentes entrevistadas. 

Asimismo, muestra también un trabajo realmente arduo por parte de las 

docentes para haber adaptado su proceso de enseñanza a una herramienta 

originalmente creada para socializar. Sobre todo, considerando que ellas tampoco 

habían recibido una formación previa sobre cómo utilizar esta herramienta para el 

proceso educativo, ni de cómo adaptar los materiales que necesitaran para hacerlos 

más accesibles para sus estudiantes en la virtualidad. 

Un dato resaltante que surgió también de esta pregunta, fue la falta de 

credibilidad de las docentes en los productos elaborados por sus estudiantes como 

evidencia de su aprendizaje. Debido a que, cuatro docentes plantean que muchas 

veces eran los familiares quienes hacían los trabajos o les decían las respuestas a las 

y los estudiantes, lo cual se notaba en la letra con la que había sido escrita la tarea o 

en las voces de fondo que decían a las y los estudiantes lo tenían que decir. Como 

mencionaba una docente, “los papás bueno, no tienen una cultura de que la 

evaluación va en función de la mejora” [DTE03-WED-10]. Por ello, menciona que la 

evaluación fue un poco compleja. 

Si bien en la modalidad presencial puede ocurrir también que los padres hagan 

las tareas de sus hijos, no ocurre que realicen por ellos las actividades de la clase. En 

la modalidad presencial las docentes pueden asegurarse de que el estudiante aprende 

porque, más allá de las tareas, puede evaluar las actividades que se encuentra 

realizando en el momento; es decir, durante la sesión de clase. Sin embargo, en la 

modalidad a distancia, las docentes solían realizar clases más expositivas, en las 

cuales las evidencias de aprendizaje se relegaban a las tareas que recibían por 

WhatsApp y no a actividades realizadas durante la sesión de aprendizaje. Por lo que, 

no podían corroborar que sus estudiantes realmente las habían elaborado o que 

realmente habían aprendido. 

Asimismo, tres docentes señalan que en su grupo de estudiantes había algunos 

que, por su responsabilidad, o por contar con el apoyo de sus familiares, llegaban a 
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aprender, pero que esto no se debía a WhatsApp sino más bien al esfuerzo y 

dedicación que ponían en su educación. Como menciona otra docente, “también están 

los otros…alejados por diferentes motivos, ya sea por problemas de conducta, 

cognitivos, por la familia que no los apoya, por los recursos… la distancia es más larga 

con ellos, entonces hay un vacío” [DTE04-WED-10].  

Por lo que, se puede interpretar que WhatsApp no fue una herramienta que 

fomentó la inclusión en la enseñanza de las docentes entrevistadas, ya que 

evidentemente no respondió a todos, sino que presentó grandes limitaciones para las 

y los estudiantes con dificultades. Esto coincide con Rahmadi (2020) y Agustin 

Mawarni et al. (2020), quienes mencionan que WhatsApp no permite la participación 

activa de todos los estudiantes en el grupo, sino sólo de algunos. Con 

Por otro lado, dos docentes señalan que, con el regreso a la presencialidad, 

pudieron evidenciar la falta de competencias que deberían haber adquirido las y los 

estudiantes en la pandemia. Por ejemplo, una docente menciona que quienes 

estudiaron los primeros grados a distancia, al llegar a tercero de manera presencial 

no tenían la experiencia previa de estar sentados todo el día, de participar en la pizarra 

o trabajar en su cuaderno, o en equipo, por lo que era más complejo enseñar estos 

aspectos básicos que ya se deberían haber empezado a desarrollar en años 

anteriores. Como indica otra docente, “hasta el pegar una hoja simple, he comenzado 

como si estuviera con primer grado […] ha habido un retroceso” [DTE05-WED-10]. 

Esto mismo sucedió en el caso de otra docente, que menciona que sus 

estudiantes de quinto grado de primaria, al volver a la modalidad presencial, no sabían 

manejar sus espacios, no habían desarrollado hasta el nivel esperado las 

competencias de escritura y escribían letras gigantescas. Por lo que, la edad no 

parece ser un factor influyente en la falta del desarrollo de competencias básicas en 

las y los estudiantes que estudiaron de manera virtual por WhatsApp, sino que la 

problemática parece relacionarse más, en primer lugar, con la distancia que 

obstaculizaba el desarrollo de habilidades colaborativas en las y los estudiantes, o que 

impedía a la docente observar directamente cómo estaban escribiendo en sus 

cuadernos, de manera que les pudiera ofrecer estrategias personalizadas. 

En segundo lugar, puede deberse también a la falta de funcionalidades de 

WhatsApp como herramienta educativa. Como se mencionó anteriormente, WhatsApp 
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fue creada originalmente como herramienta de comunicación, mas no con un fin 

educativo. En ese sentido, no siempre facilita la retroalimentación del docente, como 

sí lo facilitan otras plataformas LMS. Por ejemplo, en Canvas by Instructure el docente 

puede utilizar SpeedGrader para colocar comentarios, utilizar flechas o figuras, así 

como escribir a mano alzada en el trabajo del estudiante, lo cual facilita que la o el 

estudiante pueda reconocer sus errores rápidamente y corregirlos.  

Sin embargo, en WhatsApp, la retroalimentación consistía en mensajes o 

audios que, si bien era inmediata, no siempre llegaban a las y los estudiantes, porque 

no siempre los padres las compartían con sus hijas e hijos, según las docentes. Por 

ello, es lógico que las y los estudiantes no hayan logrado desarrollar ciertas 

habilidades o competencias. Sobre todo, considerando lo mencionado anteriormente 

por las docentes, en cuanto a la falta de credibilidad de si los estudiantes realizaban 

por sí mismos las tareas. 

Este último punto también se relaciona con la falta de funcionalidades 

educativas de WhatsApp para que las docentes pudieran asegurarse de que sus 

estudiantes estaban siguiendo las actividades, lo cual no sucede con las plataformas 

de videoconferencia, donde las y los estudiantes podrían mostrarles el proceso y el 

resultado de sus productos al instante. Si bien algunas docentes usaban Zoom o 

Google Meet a la par de WhatsApp, esto no sucedió desde el comienzo, por lo que 

esa falta de acompañamiento de la docente al estudiante durante la realización de las 

actividades podría haber generado estas dificultades por parte de ellos para trabajar 

adecuadamente en sus cuadernos en la presencialidad, para no manejar su espacio 

o escribir con letra muy grande. 

A esto se le suma otra dificultad mencionada por las docentes, quienes 

comentan que, pasados unos meses del inicio de la pandemia, el gobierno ofreció 

permisos para que algunas personas pudieran reiniciar sus labores, por lo que ya no 

contaban con el apoyo de muchos padres en casa para orientar a sus hijos e hijas en 

su proceso de aprendizaje. Para una de las docentes, esto evidenció que sus 

estudiantes “ya no eran tan independientes” [DTE05-WED-10], mientras que, para la 

otra docente, esta situación generó un problema porque ya no tenía la seguridad de 

saber si sus estudiantes estaban allí; es decir, conectados a su clase por WhatsApp, 
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ya que no podía observarlos y no contaba con los padres o madres para “controlar” 

que sus hijas e hijos estuvieran atendiendo la clase. 

No obstante, una docente menciona que sus estudiantes desarrollaron la 

competencia relacionada al uso de las TIC, ya que se volvieron muy rápidos al 

utilizarlas; y otra, que sentía que sus clases por WhatsApp fluían. Asimismo, 5 de 6 

docentes indicaron que sí había formas de evidenciar que sus estudiantes, o algunos 

de ellos, estaban aprendiendo. Por ejemplo, cuando estos les enviaban un video 

explicándoles lo que habían entendido de la clase; cuando respondían alguna 

pregunta de manera instantánea, o con la letra o capacidad de respuesta de un niño 

o niña de su edad, por medio de mensajes, llamadas o audios; cuando respondían a 

las preguntas de metacognición; o cuando retroalimentaban las respuestas de sus 

compañeros durante videollamadas grupales. 

Por lo que, para las docentes, la inefectividad de WhatsApp se encontraba en 

que no podían asegurarse de que sus estudiantes estaban haciendo las actividades 

por sí solos o de que estaban siguiendo la clase. Por ello, dos de ellas señalan como 

desventaja de WhatsApp el no poder ver a sus estudiantes, lo cual coincide con la 

docente que no considera que una clase por WhatsApp sea efectiva y que prefería 

realizar las clases sincrónicas por videoconferencia. En sus palabras, “preferiría 

tenerlos al menos 2, 3 horitas en vivo, viéndolos, explicándoles y ya luego de ahí ellos 

hacen su tarea” [DTE06-WED-10]. Es decir, relegaba WhatsApp a lo asíncrono. 

Por lo tanto, se puede inferir que WhatsApp es efectivo para el aprendizaje 

siempre y cuando cuente con el apoyo de herramientas de videoconferencia, u otras 

alternativas, que permitan a las docentes visualizar a todo su grupo de estudiantes en 

vivo, de manera que ello les garantice que están atendiendo a su clase y aprendiendo. 

Como menciona una de las docentes, WhatsApp es útil, pero “definitivamente necesita 

complementarse, por supuesto que sí” [DTE03-VDW-01].  En el caso de las docentes, 

un buen complemento fueron Zoom y Google Meet; sin embargo, podría también ser 

una alternativa que las y los estudiantes cuenten con clases sincrónicas en la 

modalidad presencial y WhatsApp sea utilizado como medio para actividades 

asíncronas. 

En ese aspecto, se observa una similitud con lo dicho por Enyama et al. (2021), 

quienes sugieren que WhatsApp sería más efectivo con un programa de aprendizaje 
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que mezcle el uso de esta aplicación con sesiones de aula, ya que esto le permitiría 

mejorar su alcance y superar sus limitaciones. Es así como, tanto Enyama et al. como 

las docentes resaltan la limitación de WhatsApp para poder realizar encuentros en 

donde todos puedan verse, considerando que las videollamadas en esta aplicación 

están reducidas a una cantidad de personas, por lo que no llegan a ser realmente 

eficientes para garantizar el aprendizaje como sí ocurre con el acompañamiento de 

otras plataformas. 

1.2.2. WhatsApp en los Procesos de Evaluación. 

Además de lo mencionado anteriormente sobre la evaluación de los 

aprendizajes en WhatsApp, todas las docentes mencionan que utilizaban la aplicación 

para evaluar de manera formativa: 5 de 6 para retroalimentar y 2 de 6 para generar 

espacios de coevaluación entre sus estudiantes. Como mencionan dos de ellas, lo 

que buscaban era evaluar el proceso más que el resultado, por lo que era una 

evaluación permanente en la que iban monitoreando si sus estudiantes estaban 

comprendiendo la clase. No obstante, esto no impedía que realizaran una posterior 

evaluación sumativa de las evidencias. 

Una docente manifiesta que los grupos de WhatsApp le permitían evaluar y 

acompañar de manera personalizada a estudiantes que presentaban mayores 

dificultades en su aprendizaje. Al igual que otras dos docentes, quienes mencionan 

que WhatsApp les permitía brindar una retroalimentación de manera individual. Como 

menciona Pedró (2015), “las herramientas digitales pueden mantener involucrados a 

los estudiantes durante períodos prolongados cuando trabajan por su cuenta o en 

grupos pequeños; esto puede generar más tiempo al profesor para ofrecer feedback 

individualizado a determinados estudiantes en particular” (p. 48).  

 Por otro lado, una docente comenta que mandaba enlaces de Quizzis al grupo 

de WhatsApp general y, otra docente, que mandaba enlaces de juegos para 

retroalimentar. Las aplicaciones de gamificación, como Quizzis, ofrecen 

retroalimentación instantánea cuando la o el estudiante termina de realizar la 

actividad, lo cual “conduce a la participación de los estudiantes en el entorno de 

aprendizaje y refuerza su comportamiento para alcanzar los objetivos (Glover, 2013, 

como se citó en Göksün y Gürsoy, 2019, p. 16). Asimismo, permiten a las y los 

docentes observar los resultados de sus estudiantes en estas evaluaciones virtuales 
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(Rahmah et al., 2019) para monitorear el progreso o el logro que hayan tenido en una 

competencia.  

En este sentido, WhatsApp permite alojar recursos útiles para los procesos de 

evaluación y ofrece una mayor accesibilidad de estos recursos a los y las estudiantes. 

Debido a que, a comparación de otras aplicaciones, WhatsApp es más efectivo en el 

envío de estos recursos porque las y los estudiantes están acostumbrados a utilizar 

WhatsApp después de la escuela, y esto facilita que reciban rápidamente los 

materiales de estudio (Ashiyan y Salehi, 2016). Por lo que, WhatsApp garantiza que 

más estudiantes respondan a estas evaluaciones en línea y, por lo tanto, permite al 

docente lograr sus objetivos en cuanto a la evaluación de los aprendizajes y tener un 

monitoreo constante del progreso de sus estudiantes. 

En relación con la retroalimentación, si bien esta no siempre era la más efectiva, 

como se mencionó en párrafos anteriores, dos docentes enfatizan en la utilidad de 

WhatsApp para brindarla de manera inmediata, a comparación de otras aplicaciones 

como Google Meet o Google Classroom que son menos eficaces por implicar más 

tiempo en la conexión, o en que la o el estudiante revise la retroalimentación. Esto 

coincide con lo mencionado por Bansal y Joshi (2014) y Suárez (2018) para quienes 

WhatsApp permite a las y los docentes retroalimentar de manera casi inmediata, lo 

cual ofrece mayor seguridad a las y los estudiantes, según Suárez. Asimismo, Pedró 

(2015) menciona que la inmediatez en la retroalimentación promueve un aprendizaje 

más rápido y una mayor implicación por parte de las y los discentes. 

Como menciona Pedró, es más factible una retroalimentación rápida en medios 

virtuales porque hay herramientas que nos permiten hacer devoluciones al instante. 

Por ejemplo, dos docentes mencionan que enviaban stickers para felicitar a sus 

estudiantes, los cuales pueden tener frases como “Muy bien” o “Excelente trabajo”.  Si 

bien estos no son muy explícitos, las docentes complementaban ello con sugerencias 

o preguntas. Por ejemplo, 3 docentes enviaban audios o videos a sus estudiantes 

comentándoles su trabajo y lo que podían mejorar de este. Sobre todo, las docentes 

comentan que enviaban audios a sus estudiantes más pequeños; es decir, de los 

primeros grados porque era más fácil para ellos oír que leer. 

No obstante, una docente indica que existía una limitación en la 

retroalimentación mediante audios por WhatsApp, puesto que, como se mencionó 
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anteriormente, con las y los estudiantes más pequeños, no había seguridad de que 

sus padres les hicieran escuchar estos audios, por lo que este tipo de 

retroalimentaciones no siempre lograban el resultado esperado. En este sentido, la 

docente tuvo que adaptarse a enviar directamente los comentarios de mejora o 

simples frases como “muy bien” o “felicitaciones” porque, según ella, los padres y 

madres de familia solo les mostraban eso a sus hijos e hijas y no los comentarios 

amplios con lo que debían corregir. 

Asimismo, dos docentes brindaban retroalimentación mediante preguntas 

sobre el trabajo: “esto ¿en qué lo podrías mejorar?” [DTE04-WED-13] y recordando a 

sus estudiantes lo que debían lograr con su producto. Por ejemplo, una de ellas 

enviaba a sus estudiantes la imagen de la lista de criterios que debían cumplirse, de 

manera que pudieran usar ese instrumento para revisar el trabajo en conjunto y que 

la o el estudiante comprendiera mejor los comentarios de mejora de la docente. Es 

por ello que Gandini (2020) afirma que las evaluaciones a través de las TIC son útiles, 

porque permiten regresar al instrumento de evaluación aplicado en cualquier 

momento, lo cual beneficia a docentes y estudiantes, por la practicidad, y también 

porque permite una revisión constante del instrumento para mejorar el producto. 

 Con estudiantes más grandes, otra docente menciona que utilizaba mensajes 

de texto para la retroalimentación, ya que ellos tenían más desarrolladas las 

competencias de lectoescritura y podían comprender el mensaje. También, otra 

función de WhatsApp que utilizaban dos docentes era la de llamada para brindar 

retroalimentación. Asimismo, WhatsApp también les permitía enviar el instrumento de 

evaluación con la calificación al chat personal de cada estudiante, el cual acompañaba 

el comentario de retroalimentación. 

En relación con la coevaluación, esta se realizaba de dos maneras distintas. 

En primer lugar, a partir de un trabajo de las y los estudiantes que la docente subía de 

manera anónima para que lo revisaran entre todo el grupo de clase. En segundo lugar, 

mediante la retroalimentación entre pares que realizaba un grupo de tres o cuatro 

estudiantes en una videollamada con su docente. La docente del primer caso, 

menciona que esto era bastante rescatable a comparación de la presencialidad, 

puesto que, al no contar con proyector en su aula, no puede realizar este tipo de 
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coevaluaciones. Mientras que, para la segunda docente, esta retroalimentación entre 

pares era ciertamente rica para sus estudiantes. 

En este sentido, se puede evidenciar lo dicho por Pedró (2015) quien menciona 

que las TIC fomentan la coevaluación, al permitir que estudiantes puedan ofrecer 

retroalimentación a sus pares, comentando sus respuestas durante la clase o 

haciéndoles preguntas sobre sus intervenciones que permiten generar espacios de 

diálogo y reflexión conjunta. Finalmente, en cuanto a la evaluación sumativa, dos 

docentes señalan que utilizaban el editor de imágenes de WhatsApp para colocar 

marcas en los trabajos de sus estudiantes y enviarles los trabajos corregidos de 

manera rápida, lo cual también es mencionado por Suárez (2018), al afirmar que 

WhatsApp permite la corrección de tareas. 

Por lo que, se puede evidenciar el aporte que tuvo WhatsApp para la evaluación 

de los aprendizajes, tanto formativa como sumativa. Sobre todo, porque permite al 

docente acompañar y brindar apoyo constante al proceso de aprendizaje en línea de 

sus estudiantes (Pedró, 2015; Sicilia, 2016), lo cual, según Pedró, mejora el 

rendimiento académico de estos y les permite desarrollar un mayor interés por el 

contenido de la clase. 

1.2.3. WhatsApp como Medio de Comunicación entre Actores 
Educativos. 

Con respecto a la convivencia entre las y los estudiantes, por medio de 

WhatsApp, las docentes tuvieron situaciones muy diversas. Una de ellas mantuvo 

siempre el grupo de WhatsApp cerrado, por lo que no hubo ninguna interacción entre 

estudiantes en su aula. La docente manifiesta que realizó ello para cuidar la integridad 

de sus estudiantes porque no sabía qué podrían comentar. Si bien puede parecer una 

medida drástica, dos docentes mencionaron incidentes que habían ocurrido en sus 

grupos de WhatsApp respecto a ello. 

La primera docente contaba el caso de una estudiante de su aula que había 

enviado por casualidad un sticker de un hombre desnudo, lo cual ocurrió porque 

estaba usando el teléfono de su papá. La segunda docente, contaba que un día el hijo 

mayor de una madre de familia colocó groserías en el grupo. Lógicamente, ambas 
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situaciones generaron incomodidad por parte de muchas madres y padres de familia 

del grupo al considerar que esto era inadecuado para sus hijos e hijas.  

Es así como, la medida no parece ser tan drástica al momento de proteger la 

integridad en este medio virtual. No obstante, las situaciones relatadas fueron 

solucionadas con una disculpa y no volvieron a ocurrir, por lo que no parecen ser tan 

importantes a comparación de las desventajas que puede tener el no permitir la 

interacción entre estudiantes en un tiempo de aislamiento, como el que tuvimos 

durante la COVID - 19. Sobre todo, considerando que, para otras docentes, los grupos 

abiertos permitieron a sus estudiantes no sentirse solos y demostrarse cariño entre 

ellos, por ejemplo, cuando se saludaban por sus cumpleaños.  

Como menciona una de las docentes, la interacción social “les ayudó a sentirse 

parte de un aula” [DTE01-WED-14], lo cual coincide con Ashiyan y Salehi (2016) 

quienes mencionan el sentido de pertenencia al grupo como una de las ventajas de 

los grupos de WhatsApp. Esto se evidencia también en el caso de otra docente, quien 

cuenta que sus estudiantes realizaban videollamadas por su cuenta para hacer las 

tareas y que “a ellos les gustaba trabajar, interactuar con la videollamada” [DTE04-

WED-14], a pesar de que a ella no. La docente que tenía el grupo cerrado también 

menciona que sus estudiantes tenían otros grupos de WhatsApp entre ellos para 

interactuar socialmente, por lo que era evidente la necesidad que tenían de conectar 

con otros en un tiempo de tanta distancia. 

El día de cumpleaños era un día en el que dos docentes permitían a sus 

estudiantes interactuar más, mandándose mensajes o stickers. No obstante, esto se 

permitía hasta cierto punto porque si no, las docentes manifiestan que se saturaba el 

grupo con mensajes. Tanto ellos como el que algunas docentes manifiesten que sus 

estudiantes debían respetar el turno para participar, da a entender que estos últimos 

contaban con un límite de mensajes normalmente para comunicarse o interactuar en 

el grupo de WhatsApp general. 

Si bien esto puede deberse a que las docentes querían mantener un orden en 

el grupo, intentando evitar que el exceso de comunicación se convirtiera en un 

problema para la eficiencia del proceso de aprendizaje (Ardini et al., 2020), la 

limitación de la interacción y participación del estudiantado puede haber generado en 

ellos un rol menos activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a comparación de 
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su docente y de la presencialidad. Sin embargo, esto no solo ocurre en WhatsApp. 

Como menciona López (2020), las y los estudiantes también presentaron un rol pasivo 

en Zoom y Google Meet durante la pandemia por la poca o nula participación que 

tenían en ellos durante las sesiones de aprendizaje. 

Por lo que, se observa una contradicción con Suárez (2018), y Escobar y 

Gómez (2020) quienes afirman que WhatsApp incrementa la participación. 

Evidentemente, eso depende del espacio que se les ofrezca a las y los estudiantes 

para participar. En el caso de los grupos grandes de WhatsApp, por ejemplo, los 

grupos de toda un aula completa, la cantidad excesiva de mensajes puede impedir 

una participación simultánea adecuada por parte de las y los estudiantes. No obstante, 

estas limitaciones podrían superarse con el uso de grupos pequeños, como se verá 

más adelante, y con otras soluciones. Por ejemplo, las docentes propusieron algunas 

normas de convivencia que permitieran a sus estudiantes participar más sin generar 

un exceso de mensajes. 

Algunas docentes mencionan que las normas de convivencia y los valores 

fomentan el respeto, la tranquilidad y previenen conflictos, por lo que permiten crear 

un ambiente ordenado por este medio. Esto las anima a ofrecerles más espacios de 

diálogo a sus estudiantes, por lo que podría ser una solución clave para el problema 

desarrollado anteriormente. Las normas que ellas mencionan promueven que sean 

los mismos estudiantes quienes se autorregulen al momento de enviar mensajes, por 

lo que se consigue fomentar la participación organizada sin que las docentes tengan 

que limitar la cantidad de mensajes del estudiantado. 

Por otra parte, una docente señala que la relación entre docentes y estudiantes 

era más fría cuando era solamente por WhatsApp, y que una videollamada no 

ayudaba a solucionar este problema. En esta misma línea, una docente menciona que 

se evidenciaba la falta de contacto, puesto que “siempre hay una pequeña lámina que 

nos separa: la pantalla” [DTE04-VDW-04]. A pesar de ello, el complemento de las 

videoconferencias permitió a la primera docente realizar juegos con sus estudiantes, 

lo cual mejoró la relación que tenía con ellos. Asimismo, compartir emojis y stickers, 

así como videos cumpleañeros con una canción especial para cada estudiante, 

permitió a otras dos docentes generar un lazo más cercano con sus estudiantes a 

través de WhatsApp.  
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No obstante, tres docentes mencionan que WhatsApp sí les permitió tener una 

buena relación con sus estudiantes y que, en cuanto a este aspecto, vivieron una 

bonita experiencia y quedaron muy contentas. En palabras de una docente, “los chicos 

me querían, yo los quería” [DTE06-WED-15]. Esto permite ofrecer una mirada distinta 

a WhatsApp como un entorno que podría llegar a promover efectivamente la cercanía 

entre los actores educativos, a pesar de lo comentado por otras docentes. Finalmente, 

una docente indica que sus estudiantes sentían más confianza de hablar con ella por 

medio de WhatsApp, ya que se comunicaba con cada uno por chat personal y esto le 

permitía crear un vínculo más cercano, a comparación de la presencialidad en donde 

no tiene mucho estos espacios.  

Esto se asemeja a lo mencionado por Escobar y Gómez (2020), respecto a que 

las y los estudiantes se sienten más motivados y libres al hablar por WhatsApp, sobre 

todo porque para ellos es más cómodo expresarse a través de audios. Tanto estos 

autores como Bansal y Joshi (2014), mencionan que para las y los estudiantes hablar 

por este medio es más divertido y les permite sentirse más seguros al momento de 

hacer preguntas a sus maestros. 

Las principales diferencias entre la convivencia por medio de WhatsApp y en la 

presencialidad para dos docentes es que por WhatsApp el manejo de clase era más 

manejable, ya que en la presencialidad si un estudiante no atiende, suele molestar o 

distraer a sus compañeros, a comparación de las clases en WhatsApp donde esto no 

ocurría. Así también, una docente señala que en el aula presencial “gritan los niños, 

sin querer… sin querer se van también…eso no había en WhatsApp” [DTE02-WED-

16]. Sin embargo, para dos docentes no hubo diferencia entre ambos espacios, ya 

que tuvieron y tienen actualmente grupos tranquilos. 

Estas diferentes opiniones se mantienen en una siguiente pregunta hacia las 

docentes, referente a si cambiaron o se mantuvieron las normas de convivencia en 

ambos espacios. Una docente opina que no cambiaron mucho, ya que se basaban en 

el respeto, lo cual también es afirmado por otra docente que; sin embargo, resalta la 

dificultad que tuvo para establecer las normas en el retorno a la presencialidad. Esto 

puede deberse a lo que menciona otra de ellas, en relación con que muchos 

estudiantes pasaron sus primeros años de primaria en la virtualidad, por lo que no 

sabían cómo formarse en filas o respetar los turnos al retornar a la presencialidad. 
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Por otro lado, una docente menciona que las normas en WhatsApp iban más 

ligadas a que los videos que mandaran no excedieran a los dos minutos; a que solo 

mandaran de una a dos fotos por día; y que subieran las evidencias a Drive, con el fin 

de que no se llenara su almacenamiento del celular. Otras dos docentes, mencionan 

la norma de participar cuando se les llame, puesto que querían asegurar la atención, 

pero no querían que haya participación en todo momento para evitar interrupciones 

durante la explicación. Esto se relaciona con lo mencionado anteriormente sobre la 

participación limitada de las y los estudiantes. 

El dato que más llama la atención en cuanto a las diferencias en las normas de 

convivencia es que 3 docentes mencionan la necesidad que tenían en WhatsApp de 

establecer normas con los padres y las madres de familia, ya que solían mandar 

mensajes en momentos indebidos. Por ejemplo, mandaban las evidencias fuera de 

hora; hacían preguntas fuera del horario de trabajo de las docentes; o interrumpían 

las clases de las docentes con justificaciones de inasistencia o con reclamos de por 

qué no llamaba a su hijo o hija y sí al resto. Así también, hubo un caso en el que el 

padre reclamó a una docente que se usara WhatsApp para la educación a distancia, 

diciéndole que era “una cochinada” [DTE04-WED-19]. Las tres coincidían en que las 

normas les permitieron pautar a los padres, de manera que esto ya no ocurriera. 

Por consiguiente, se puede observar que la relación de las docentes con los 

padres, madres de familia u otros cuidadores, era de bastante comprensión por parte 

de las docentes hacia ellos. Por ejemplo, algunas les daban apertura de enviar los 

trabajos cuando ellos tuvieran tiempo, comprendiendo que estaban en una situación 

particularmente difícil por la pandemia. Otras tres docentes mencionan que solían 

hablar con ellos de temas personales, a parte de los académicos, y que muchas veces 

ello implicaba tener que darles soporte emocional a los padres por problemas que 

estaban pasando, pero que también permitía mantener una cercanía con ellos. Como 

menciona una de las docentes, la situación de COVID-19 generó mayor unión y 

empatía no solo de padres con docentes, sino también entre ellos. 

En este sentido, una docente menciona que WhatsApp fue lo mejor que 

pudieron tener porque les permitió estar pendientes de las familias. Muchas de ellas 

recibían llamadas de los padres, no solo por WhatsApp sino también por servicio 

móvil, muchas veces fuera del horario laboral para poder escucharlos. Así también, 
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una docente cuenta haber dado clases cuando tenía COVID-19 sin contárselo a los 

padres y madres para no preocuparlos más. Es evidente en sus relatos que estaban 

constantemente preocupadas por la salud física y mental de ellos, hasta más que el 

de ellas mismas muchas veces. Esto generaba un agradecimiento y reconocimiento 

de las familias hacia ellas; sin embargo, también generaba consecuencias negativas 

en la vida de las docentes, las cuales serán señaladas en párrafos posteriores. 

Además de ello, dos docentes mencionaron que los familiares solían preguntar 

por cómo iban sus hijos o hijas en las clases y que ellas les brindaban sugerencias 

para que los pudieran apoyar en mejorar. Asimismo, la diferencia más grande para la 

mayoría de las y los docentes es que antes les comunicaban todo a los padres y 

madres por WhatsApp, en cambio ahora cuentan con otras alternativas como el 

cuaderno de control. Finalmente, todas las docentes afirmaron no haber ofrecido 

ningún taller o escuela de padres por medio de WhatsApp, a excepción de una 

docente que realizó una reunión con los padres y madres por este medio, a través de 

mensajes escritos. 

1.3. Ventajas y Desventajas del Uso de WhatsApp como Herramienta Educativa 

1.3.1. Ventajas de WhatsApp en la Educación 

En lo que respecta a si WhatsApp es una herramienta útil para el campo 

educativo, todas las docentes afirmaron que sí. Esto coincide con Escobar y Gómez 

(2020), para quienes WhatsApp es un recurso útil en el ámbito educativo. Como 

menciona Calle (2020), WhatsApp ha sido una de las herramientas más útiles para 

las instituciones públicas del Perú. Asimismo, Enyama et al. (2021) indican que ha 

sido y continúa siendo una solución eficaz para el dictado de clases en pandemia. Sin 

embargo, para tres docentes la utilidad de WhatsApp decayó una vez que aprendieron 

a manejar otras herramientas como las videoconferencias y las pizarras digitales. 

Como pensó una docente cuando aprendió a usar las pizarras: “ya fue el WhatsApp 

hace rato porque no permite la participación más allá” [DTE03-VDW-04]. 

A pesar de ello, dos docentes mencionan que aún es útil como reemplazo a la 

agenda, ya que permite enviar comunicados, sugerencias e indicaciones de las tareas 

a los padres y madres de familia; es decir, mantener una comunicación fluida con 

ellos. Esto evidencia que WhatsApp no solo ha sido útil para las docentes en la 
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modalidad de educación a distancia, sino que continúa siéndolo en la presencialidad, 

lo cual confirma lo establecido por Suárez (2018), en referencia a que WhatsApp tiene 

un gran potencial pedagógico en diferentes modalidades educativas. 

Para una de las docentes, la utilidad de WhatsApp recae en que es accesible, 

ventaja que es mencionada por todas las docentes. Tres de ellas mencionan que es 

porque todo el mundo la tiene instalada, ya que no es pesada; y otras tres mencionan 

que es porque es económica: “lo recargan con …dos soles” [DTE04-VDW-03], lo cual 

permite que sea una herramienta masiva. Esto coincide con Ashiyan y Salehi (2016), 

Suárez (2018), y Escobar y Gómez (2020) quienes mencionan que WhatsApp es más 

accesible que otras aplicaciones por tener un bajo costo. Debido a que, no necesita 

de grandes paquetes de Internet para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en línea (Agustin Mawarni et al., 2020). 

Además, una docente señala que es accesible porque permite “mandar 

mensajes al mismo tiempo a muchas personas…Por ejemplo, si mi salón es de 30, 

los 30 a la vez” [DTE02-VDW-01]. Por otra parte, dos mencionan que es porque puede 

ser manejada por personas de diversas edades, desde infantes hasta adultos 

mayores, sin “mayor inducción… para que entiendan qué es un WhatsApp. Ahora todo 

el mundo lo sabe” [DTE04-VDW-03]. Finalmente, una docente la considera accesible 

por la cobertura, lo cual coincide con Enyama et al. (2021) quienes comprobaron su 

viabilidad para ser utilizada en entornos con dificultades de Internet.  Así como, con 

Pimmer et al. (2019, como se citó en Escobar y Gómez, 2020), quienes mencionan 

que puede ser utilizado en lugares remotos o marginados. 

Según Calle (2020), a diferencia de las escuelas privadas, la brecha digital 

durante la pandemia, impidió a las escuelas públicas hacer uso de herramientas que 

requerían de un costo más elevado. Por lo que, la accesibilidad de WhatsApp jugó un 

rol sumamente importante entre el centro y las familias, permitiendo que miles de 

estudiantes siguieran aprendiendo, a pesar de las condiciones socioeconómicas bajas 

de muchos estudiantes en nuestro país. Es por ello que, el porcentaje de estudiantes 

que utilizaron activamente WhatsApp como herramienta educativa, en el caso de las 

docentes, fue muy alto, con un aproximado de 94.5%. 

Una docente también resalta la accesibilidad de WhatsApp, al mencionar que: 

“para mí, que no era muy abierta en la tecnología, fue fácil poder captar, y comprender 
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y manejarlo” [DTE04-VDW-02]. Dos docentes también señalan que WhatsApp fue útil 

porque fue lo primero que pudieron usar, antes de aprender a manejar otras 

herramientas. Lo dicho por las tres docentes concuerda con Calvo et al. (2014, como 

se citó en Rosenberg y Asterhan, 2018), quienes mencionan que WhatsApp “es muy 

accesible para la población en general, incluidos los docentes que pueden percibirse 

a sí mismos como analfabetos tecnológicos” (p. 209). 

A pesar de que la accesibilidad es bastante resaltada por las docentes, no es 

considerada como la ventaja principal de WhatsApp como herramienta educativa en 

la modalidad a distancia. Para tres docentes, la principal ventaja es la comunicación 

directa y rápida, prácticamente instantánea. Esto resulta ser muy evidente, tomando 

en cuenta que la misma compañía (WhatsApp LLC, 2022) y Suárez (2018) la 

describen como una aplicación de mensajería instantánea.  

Como mencionan dos docentes, es lo más cercano que tienen tanto padres 

como estudiantes, por lo que ahorra mucho tiempo en la comunicación, a comparación 

de lo que sería tener que crear una sesión de Meet o tener que abrir Google Classroom 

para enviarles algún aviso. WhatsApp es, en definitiva, mucho más directo, lo cual 

podría deberse a que, como mencionan Calvo et al. (2014, como se citó en Rosenberg 

y Asterhan, 2018), “la aplicación permite la comunicación sincrónica inmediata y la 

máxima movilidad (ya que se instala en teléfonos móviles)” (p. 209). La movilidad, 

como se vio en el capítulo uno, permite no solo una rápida comunicación, sino un 

aprendizaje móvil, que puede ser muy útil al permitir una instrucción remota a través 

de interacciones sociales (Ashiyan y Salehi, 2016). 

Por otro lado, para otras dos docentes la principal ventaja es la posibilidad de 

enviar y recibir una variedad de recursos, entre ellos, las evidencias por parte de las y 

los estudiantes. Según Ashiyan y Salehi (2016), y Suárez (2018), WhatsApp permite 

que los materiales de aprendizaje, en diferentes formatos multimedia, sean más 

accesibles para las y los estudiantes. Por ejemplo, Suárez menciona que se pueden 

enviar audios, videos, códigos QR, entre otros; es decir, una amplia gama de archivos 

multimedia. El acceso a estos materiales fomenta una interacción ágil y efectiva 

(Cascales et al., 2020); y también una discusión más crítica (García et al., 2014), por 

lo que es de gran utilidad para las y los docentes al momento de dejar actividades, 

tareas o enviar el material de lectura a sus estudiantes. 
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Otra ventaja que también es señalada por una docente, es el proceso de 

enseñanza - aprendizaje personalizado que permite WhatsApp, lo cual también es 

señalado por Ashiyan y Salehi (2016). Como menciona la docente, el grupo pequeño 

que tenía en WhatsApp con las y los estudiantes que necesitaban más apoyo le 

“permitió…conocer a esa niña que en el otro grupo nunca participaba…ahí eran ellas 

las estrellas… lo pude ver de cerca” [DTE04-VDW-02]. En este sentido, se puede 

observar que WhatsApp permite una enseñanza personalizada, como mencionan 

algunos autores, en referencia a que el aprendizaje móvil está cambiando la 

enseñanza hacia una más personalizada; es decir, más adaptable a los estilos de 

aprendizaje de cada estudiante (Bansal y Joshi, 2014). 

Por último, una ventaja que también llama la atención es que el dictado de clase 

por WhatsApp permitía a una docente volver a escuchar los audios que había grabado 

para autoevaluar su desempeño docente y mejorar, a partir de ello, sus clases: “volvía 

a escuchar todo, veía mis errores y así, a veces, uno no tiene esa oportunidad… me 

cuidaba ya para la próxima” [DTE04-VDW-01]. Como ella menciona, las TIC ofrecen 

una oportunidad para identificar lo que se puede mejorar, lo cual también es señalado 

por Rojas y de la Caridad (2019), en cuanto a que las TIC permiten la autosuperación 

y la evolución del desempeño profesional docente. 

1.3.2. Desventajas de WhatsApp en la Educación 

En relación con las desventajas del uso de WhatsApp como herramienta 

educativa, una docente señala que sus estudiantes se volvieron viciosos al celular. 

Como mencionan Bansal y Joshi (2014), WhatsApp puede ser altamente adictiva entre 

las personas que la utilizan, sobre todo si es que no hay un control de cuánto tiempo 

se invierte en esta aplicación. Es por ello que, la docente optó por explicar a sus 

estudiantes las desventajas que podría traer para ellos el usar mucho tiempo su 

celular, tanto para la vista, por estar muchas horas frente a la pantalla, como para su 

bienestar, ya que un mal uso de WhatsApp puede generar ansiedad y problemas de 

personalidad en las y los adolescentes, según Escobar y Gómez (2020). 

Por otra parte, a pesar de lo útil que era WhatsApp para que las docentes 

recibieran evidencias de manera rápida, esto generó también algunas desventajas 

para ellas. Como menciona una docente, “Era más práctico para ellos, pero era más 

tedioso para mí” [DTE02-VDW-04]. Según tres docentes, la principal desventaja del 
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uso educativo de WhatsApp es la saturación por la cantidad de mensajes y evidencias 

que recibían. Para dos docentes, esto generaba estrés; para otras dos, llenaba el 

almacenamiento, lo cual, a su vez, implicaba mayor inversión de tiempo por parte de 

ellas para vaciar sus dispositivos; y para otras dos, esto generaba que el celular 

colapsara hasta el punto en que una se tuvo que comprar un nuevo dispositivo porque 

el otro se malogró de lo llena que se encontraba su memoria. 

Este envío excesivo de mensajes generó, a su vez, otras desventajas a las 

docentes como daños en su bienestar socioemocional y el sentimiento de que se 

invadía en gran medida su privacidad. Una de ellas menciona que tenía que estar 

respondiendo mensajes desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Otra 

docente menciona que, a veces, "llegaban a las 02:00 am las evidencias, porque a 

esa hora dice que el padre tenía tiempo" [DTE05-VDW-05], por lo que su horario pasó 

a ser no solo de 24 horas, sino de 26: 

no había tiempo para hablar mucho con la familia, más mis días...hasta mis 
madrugadas… prácticamente mi horario...pasó a ser 24. Y a veces, digamos 
26… como ya te habían despertado, como ya habías contestado una llamada, 
ya no te daba sueño, y eso también, me dijeron: tiene que descansar más, 
desconéctese [DTE05-VDW-05]. 

Como menciona Han (2017), la sociedad actual presenta problemas para 

respetar, ya que se involucra más en el espacio personal de las personas, por lo que 

muchas veces lo privado y lo público se confunden. Esto se evidencia en lo visto 

anteriormente y en las palabras de otra docente que “a veces quisiera tener dos 

celulares” [DTE01-VDW-05] por lo invadida que siente su privacidad. Así como, de 

otras dos docentes que establecen que “no ha habido mucho respeto en cuanto a los 

horarios” [DTE06-VDW-04] y que los mismos padres dicen que “la miss siempre 

contesta, aunque sea tarde, pero te va a contestar” [DTE05-VDW-05]. 

 Tiene sentido entonces que Bansal y Joshi (2014) señalen que la aplicación, 

como herramienta educativa, puede resultar algunas veces disruptiva para la vida 

familiar, puesto que las o los usuarios pueden recibir mensajes cuando están pasando 

un tiempo de calidad en familia. No obstante, lo más preocupante no es ello, sino que 

los mensajes que a veces recibían estas docentes de madrugada no eran solo de 

evidencias, sino de noticias tristes que podían generarles luego insomnio o ansiedad: 
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porque a mí me han llamado de madrugada para informarme de que la mamá 
falleció, que la abuelita falleció…entonces cómo en ese momento no atendías 
al padre de familia… o me botaron del trabajo… mi hijo no ha comido hoy día. 
Eran realidades tan fuertes…porque uno da … sonríe y bromea con los padres, 
tratas de sacarle una bromita, una sonrisa…pero luego uno se cargaba 
[DTE05-VDW-04]. 

Por ello, algunos estudios mencionan que una gran desventaja de las redes 

sociales en la educación, como ambientes de aprendizaje, es que pueden generar 

aumento en la carga laboral de las y los docentes y problemas de privacidad (Hew, 

2011, como se citó en Durgungoz y Durgungoz, 2020). Es lógico, entonces, que 

algunos docentes presenten aún reticencia para utilizar WhatsApp en el aula, ya que 

ello puede implicar trabajar horas extras y es realmente “incómodo tener que recibir a 

cada rato mensajes, mensajes, mensajes” [DTE06-VDW-04]. Por ejemplo, para 

resolver dudas (Suárez, 2018), o para conversaciones personales, como las relatadas 

anteriormente. 

Una docente menciona que continúa “pagando las consecuencias” [DTE02-

VDW-05] de haber compartido su WhatsApp con la comunidad educativa, puesto que 

aun volviendo a la presencialidad es "difícil ordenar a los padres y hacerles entender 

que ya la maestra no está, digamos, disponible, ¿no? Las 24 horas" [DTE02-VDW-

05]. Sin embargo, tanto ella como el resto de docentes han implementado una 

estrategia muy eficiente que es la de ponerle horarios a los padres y madres de familia, 

y ya no contestar en cualquier momento, sino solo en ese tiempo establecido, porque 

“basta que tú contestes e inmediatamente siguen escribiendo, te mandan audios o te 

llaman” [DTE02-VDW-05]. 

Es sorprendente que, a pesar de ello, para dos docentes no sea un problema 

que los padres, madres de familia u otros cuidadores vean sus estados de WhatsApp. 

Como menciona una de ellas, “Si publico algo, definitivamente es porque quiero que 

todos lo vean” [DTE02-VDW-05]. No obstante, hay padres que malinterpretan esa 

apertura, pensando que la relación ha pasado de laboral a amical, lo cual puede 

deberse a la desinhibición que generan los medios digitales. Según García et al. 

(2019), las TIC producen que niños y adolescentes actúen de manera más 

extrovertida, a comparación de la presencialidad, y esto parece aplicarse también a 

los padres de familia. Esto puede ser positivo siempre y cuando no pasen los límites 

de una relación respetuosa con las y los docentes. 
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A raíz del retorno a la presencialidad, dos docentes han intentado realizar todas 

las comunicaciones solo por el cuaderno de control, puesto que “ya lo virtual se 

terminó” [DTE02-VDW-05]. Sin embargo, no siempre es posible, ya que, como 

menciona otra docente, existen comunicaciones que deben avisar al instante: “cómo 

lo anulo del todo si, pues, a veces, me sirve para mensajitos directos. Y yo siento que 

el padre siente lo mismo” [DTE05-VDW-05]. Por lo que, WhatsApp continúa siendo 

fundamental para la comunicación. En este sentido, dos docentes plantean la 

importancia de poner límites. Hasta sin silenciar el grupo, indican que es posible que 

los padres, las madres de familia y otros cuidadores respeten el horario si se les 

recuerda que esto es parte de las normas de convivencia en el entorno virtual. 

Es así como, las docentes han tenido que adaptarse, “porque así son los 

cambios” [DTE06-VDW-05], y ahora asumen la insólita, pero innegable realidad de 

que WhatsApp ha venido para quedarse. En palabras de una docente: 

De una u otra forma, yo pienso de que ya no se va a ir… Ya el padre aprendió 
a entrar por esa puerta, ya decirle ya no entres por ahí va a ser muy difícil, salvo 
que cambie de número… y aun así se consiguen igualito ya te conectan ya 
[DTE05-VDW-05]. 

A modo de cierre, es indudable que WhatsApp ha pasado de ser una 

herramienta únicamente de comunicación a posicionarse como una de las más 

importantes en el campo educativo, no solo durante la COVID - 19, sino hasta la 

actualidad. Si bien su uso se verá siempre influenciado por los lineamientos 

institucionales en los que se enmarque la acción docente, es evidente que, en una 

realidad favorable como la presentada, ni la semipresencialidad ni la presencialidad 

son impedimentos para que esta red continúe siendo de utilidad para las docentes, 

sus estudiantes y las familias. Y es que WhatsApp en la educación es un suceso 

revolucionario que ha salvaguardado el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta 

escuela en la pandemia y que, en la presencialidad, aún deja mucho por explorar. 
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Conclusiones 

A partir del análisis descrito en el apartado anterior, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1. WhatsApp es considerada por las docentes como una herramienta muy 

importante para la educación a distancia en el nivel de primaria, no obstante, 

su importancia puede ser menor o igual a las plataformas de videoconferencia 

como Zoom y Google Meet, las cuales en algunos casos desplazaron a 

WhatsApp como herramienta principal para la educación en pandemia.  

2. Al inicio de la pandemia, las docentes entrevistadas no se encontraban 

completamente convencidas del potencial de WhatsApp ni se consideraban 

expertas en el uso de esta herramienta. No obstante, en la práctica, 

aprendieron a utilizar cada vez más funciones y empezaron a reconocer las 

bondades de WhatsApp para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. WhatsApp es considerada por las docentes como una herramienta útil para el 

campo educativo, sobre todo para la modalidad de educación a distancia. 

Aporta considerablemente a la evaluación de los aprendizajes, sobre todo la 

formativa; sin embargo, puede ser muy limitada para lograr el aprendizaje por 

sí solo en la educación básica en el nivel de primaria. Por lo que, en dicho nivel, 

necesita complementarse con otras herramientas; parámetros o normas claras 

de uso; o con las acciones y la comunicación que se dan en la modalidad 

presencial. 

4. WhatsApp es considerada por las docentes como una herramienta accesible 

para las y los actores educativos en el nivel de primaria. Primero, por su bajo 

costo; segundo, porque no es una aplicación pesada; tercero, porque permite 

mandar mensajes al mismo tiempo a muchas personas; cuarto, porque puede 

ser manejada por personas de diversas edades.  

5. La principal ventaja para las docentes entrevistadas del uso de WhatsApp como 

herramienta educativa en la modalidad de educación a distancia en el nivel de 

primaria es la comunicación rápida, seguida por la funcionalidad de envío de 

archivos u otros elementos como imágenes, videos, entre otros; que permitían 
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tanto a docentes enviar recursos a sus estudiantes, como a estos enviar sus 

evidencias. 

6. La principal desventaja del uso de WhatsApp como herramienta educativa en 

la modalidad de educación a distancia en el nivel de primaria, desde el punto 

de vista de las docentes, es la saturación, por el envío excesivo de mensajes y 

evidencias durante todo el día y fuera del horario establecido. Esto generaba 

que las docentes sintieran una invasión a su privacidad y tuvieran daños en su 

bienestar socioemocional como ansiedad, insomnio, estrés, frustración, 

cansancio, entre otros.  

7. WhatsApp ya no se va a ir. Si bien su uso se ve influenciado por los 

lineamientos institucionales en los que se enmarca la acción docente, en el 

caso presentado continúa siendo útil para las docentes, sus estudiantes y las 

familias, sobre todo por la comunicación rápida y directa que provee. Por lo 

que, es poco probable que deje de ser una herramienta útil para esta escuela. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a las instituciones educativas, que contemplen el uso de esta 

herramienta, que ofrezcan capacitaciones tanto a docentes como a estudiantes y 

padres de familia para que puedan utilizar la herramienta de manera más efectiva. 

Estas capacitaciones permitirían a las y los docentes distinguir las limitaciones de la 

modalidad en sí de las limitaciones de la herramienta particular. Asimismo, les 

permitirían identificar qué tipo de actividades son más efectivas a través de WhatsApp 

en un contexto como el que se dio; es decir, a distancia y con una población con pocas 

herramientas para conexión digital. En la misma línea, las instituciones educativas 

deberían plantear lineamientos de uso que enmarquen la acción de las y los docentes, 

las cuales se complementarían con la capacitación que se les brinde al respecto.  

Por otra parte, las docentes manifiestan que WhatsApp puede generar daños 

en su bienestar socioemocional por el exceso de mensajes que reciben fuera de 

horario y que sienten como una invasión a su privacidad. En este sentido, se 

recomienda que las instituciones educativas públicas ofrezcan charlas previamente a 

las familias, de manera que se genere mayor conciencia en ellos sobre el respeto de 

los horarios de las docentes al momento de comunicarse con ellas por este medio. 

Finalmente, el enfoque cualitativo de la investigación limita la generalización de 

los hallazgos encontrados, por lo que se recomienda que en futuras investigaciones 

se abarque a una población mayor de actores educativos, de manera que los 

resultados ofrezcan un panorama más amplio sobre el uso de esta herramienta en el 

ámbito educativo peruano. Asimismo, se recomienda estudiar su uso en la modalidad 

de educación presencial, puesto que el presente estudio se ha enfocado más en su 

uso en la modalidad de educación a distancia. Para ambos posibles estudios, se 

sugiere consultar a las o los actores educativos sobre qué acciones no hubiesen 

podido desarrollar sin el uso de WhatsApp, puesto que la información podría ser muy 

útil para profundizar en la necesidad de la herramienta para el ámbito educativo. 

También, sería oportuno un estudio de la herramienta en los diferentes niveles 

educativos o en diferentes contextos, puesto que su uso en una escuela pública del 

nivel de primaria rural puede ser muy distinto al de una escuela pública de nivel de 

primaria de Lima Metropolitana. Como se puede observar, queda mucho por explorar 

en esta herramienta, sobre todo en nuestro país donde aún no existen muchas 



74 

investigaciones al respecto. Por lo tanto, se invita a diferentes investigadores a 

profundizar en el uso de esta herramienta tan apasionante para poder conocer aún 

más las ventajas y desventajas que posee, y poder continuar reflexionando sobre su 

efectividad en las aulas peruanas. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TEMA Percepciones de docentes de Educación Primaria sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa en la modalidad de 

educación a distancia en una IE pública de Lima Metropolitana 

TÍTULO TENTATIVO Percepciones de docentes de Educación Primaria sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa en la modalidad de 

educación a distancia en una IE pública de Lima Metropolitana 

PREGUNTA 
PROBLEMA 

¿Cuáles son las percepciones que tienen las y los docentes, del nivel primario de una institución educativa pública de Lima 

Metropolitana, sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa en una modalidad de educación a distancia? 

OBJETIVO 
GENERAL 

Analizar las percepciones que tienen las y los 

docentes del nivel primario de una institución 

educativa pública de Lima Metropolitana sobre 

WhatsApp como herramienta educativa en la 

modalidad de educación a distancia 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Describir el uso que las y los docentes le dan a 

WhatsApp como herramienta educativa en una 

modalidad de educación a distancia 

Identificar las ventajas y desventajas que las y los 

docentes encuentran en WhatsApp como herramienta 

educativa en una modalidad de educación a distancia 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Describir el uso que las y los 

docentes le dan a WhatsApp como 

herramienta educativa en una 

modalidad de educación a distancia 

WhatsApp como 

herramienta 

educativa 

Concepción de WhatsApp como red social y TIC 

● Definición de WhatsApp                                                            

● Mobile learning y Aprendizaje ubicuo  

● TIC y redes sociales en la educación 

WhatsApp en el ámbito educativo 

● WhatsApp en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

● WhatsApp en los procesos de evaluación 

● WhatsApp como medio de comunicación entre 

actores educativos 

● Entrevista (Guía de 

entrevista) 

Identificar las ventajas y desventajas 

que las y los docentes encuentran 

en WhatsApp como herramienta 

educativa en una modalidad de 

educación a distancia 

Ventajas y 

desventajas del 

uso de WhatsApp 

como herramienta 

educativa 

Ventajas de WhatsApp en la educación 

● En relación con la accesibilidad 

● En relación con la participación 

● En relación con el trabajo colaborativo 

● En relación con el desarrollo de competencias 

comunicativas y pensamiento crítico 

● Otras 

Desventajas de WhatsApp en la educación 

● En relación con el uso de la herramienta                                                                                                                           
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● En relación con el bienestar socioemocional 

● En relación con la privacidad y seguridad de la 

información 

● En relación con la ortografía y gramática 

● Otras 

 

Anexo 2: Matriz de Registro de Características Docentes Informantes 

Código docente Grado al que enseña 
(primaria) 

Edad (en años) Género Tiempo en el sector 
público (en años) 

Función en la escuela (docente 
/coordinadora) 

DTE01 Primero 50 F 22 Solo docente 

DTE02 Segundo 46 F 20 Solo docente 

DTE03 Tercero 55 F 3 Solo docente 

DTE04 Cuarto 52 F 24 Solo docente 

DTE05 Quinto 45 F 10 Solo docente 

DTE06 Sexto 29 F 3 Solo docente 

 

Anexo 3: Diseño de Entrevista 

Diseño de la Entrevista para Investigación 
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Nombre del proyecto: Percepciones de docentes de Educación Primaria sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa 

en la modalidad de educación a distancia en una IE pública de Lima Metropolitana 

 

1. Objetivo de la entrevista: Recoger las percepciones de docentes de Educación Primaria sobre el uso de WhatsApp como 

herramienta educativa en la modalidad de educación a distancia en una IE pública de Lima Metropolitana 

2. Tipo de entrevista: Entrevista semiestructurada 

3. Fuente: Se entrevistará a 06 docentes a tiempo completo que enseñan en el nivel primario de un colegio público de Lima 

Metropolitana del total de docentes que laboran en dicha institución. Los criterios de selección a considerarse son: que 

hayan utilizado WhatsApp, ya sea mediante un grupo de chat, videollamadas o llamadas, para comunicarse con los 

estudiantes o padres de familia o para brindar clases por medio de esta aplicación; y que hayan utilizado WhatsApp como 

herramienta educativa en la modalidad de educación a distancia durante el tiempo de pandemia por la COVID-19. 

4. Duración: De 30 a 45 minutos 

5. Lugar y fechas: IE 1086 Jesús Redentor durante el mes de junio de 2022 

6. Especificaciones: Se solicitará permiso para la grabación de todas las entrevistas, de manera que estas puedan ser 

transcritas posteriormente. 

 

Protocolo de Entrevista 

I. Introducción a la entrevista  

● Saludo  

● Explicación del propósito de la entrevista y de la investigación.  

● Información sobre la grabación en audio de la entrevista  
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● Reiteración sobre la confidencialidad de la información 

 

II. Datos Generales  

● Entrevista N°: ______  

● Sexo: ____ Edad: _____  

● Grado y sección al que enseña: _______________  

● Área de trabajo: o Solamente docente ___ o Docente y administrativo ____ u Otro (especificar): _____________  

● Tiempo de cargo docente en el sector público: _____ (en años)  
 
Guía de entrevista 

Objetivos 
Específicos 

Categorías Subcategorías Preguntas 

Describir el uso 

que los y las 

docentes le dan 

a WhatsApp 

como 

herramienta 

educativa en 

una modalidad 

de educación a 

distancia 

WhatsApp como 

herramienta 

educativa 

Concepción de 

WhatsApp como 

red social y TIC 

BLOQUE I: Experiencia del/la docente con WhatsApp 
Empezamos con su experiencia con WhatsApp: 

1. ¿Qué es WhatsApp para usted y para qué la utiliza? 

2. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra entre el uso que le daba a WhatsApp antes de la 

pandemia y desde que ocurrió la pandemia? 

3. ¿Qué herramientas utilizó para garantizar la educación a distancia? 

- ¿Considera alguna de las herramientas como la principal o más indispensable? ¿Por qué? 

4. Hasta el momento, ¿ha recibido formación sobre cómo utilizar esta herramienta de manera 

pedagógica?  

- De responder sí, ¿en qué consistió esta formación? 
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- De responder no, ¿por qué no la ha recibido? 

5. ¿Sus estudiantes han recibido formación sobre cómo utilizar esta herramienta? 

- De responder sí, ¿en qué consistió esta formación? 

- De responder no, ¿por qué no la han recibido? 

WhatsApp en el 

ámbito educativo 

BLOQUE II: Uso de la herramienta en la modalidad de educación a distancia 
Enfoquémonos ahora en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

1. Cuando utilizaba WhatsApp como herramienta educativa, ¿la comunicación era por estudiante 

o por grupo?  

- ¿La comunicación era unidireccional o bidireccional? (Es decir, ¿solo escribía la docente 

sin recibir respuesta o era una conversación?) 

- Si era por grupo, ¿quién o quiénes crearon el grupo? ¿Estaban permitidos los mensajes 

para todos los participantes? 

2. Durante el desarrollo de las clases a distancia, ¿qué estrategias implementó para enseñar por 

medio de WhatsApp?  

3. ¿Qué funciones de la herramienta utilizaba? (Por ejemplo, stickers, WhatsApp negocios, 

emojis, etc.)  

4. Actualmente, ¿usa WhatsApp para enseñar? 

- De responder sí, ¿sigue aplicando las mismas estrategias? 

5. ¿Considera usted que con el uso de WhatsApp sus estudiantes aprendían?  

- De responder sí, ¿cómo se daba cuenta de ello? 

6. ¿Sus estudiantes participaban de clases en tiempo real en la aplicación o entraban a WhatsApp 

luego de la clase cuando dejaba alguna ficha de tarea? 

 

En cuanto a los procesos de evaluación: 
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7. ¿Cómo ha utilizado WhatsApp para evaluar a sus estudiantes? 

- ¿Lo ha utilizado más para evaluación de tipo formativa o sumativa? 

8. Para el momento de retroalimentación a sus estudiantes, ¿cómo considera que aportó la 

herramienta WhatsApp? 

 

Entendiendo que WhatsApp es el entorno de aprendizaje, y que el aula está conformada por 

estudiantes y docente: 

9. En lo que respecta a la convivencia en el aula, ¿cómo fue la dinámica entre estudiantes al 

utilizar la herramienta WhatsApp? 
10. ¿Cómo fue la dinámica entre usted y sus estudiantes? 

11. ¿Cuáles han sido las principales diferencias que ha evidenciado entre la convivencia que se 

daba en el aula virtual por WhatsApp y la que se da en aula presencial? 
- ¿Las normas de convivencia de su aula son diferentes para este espacio? 

12. ¿Cómo manejaba la disciplina en el aula virtual por WhatsApp? 

- ¿Podría comentarme un incidente o un ejemplo de situación de conducta frecuente en este 

medio? 

En cuanto a su uso con los padres de familia: 

13. ¿Cómo utilizaba WhatsApp con los padres y madres de familia? 

- ¿Ha realizado algún taller de padres o escuela de padres por este medio? 

14.  ¿Cómo ha percibido la relación con los padres y madres de familia en este entorno? 
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Identificar las 

ventajas y 

desventajas 

que los y las 

docentes 

encuentran en 

WhatsApp 

como 

herramienta 

educativa en 

una modalidad 

de educación a 

distancia 

Ventajas y 

desventajas del 

uso de WhatsApp 

como herramienta 

educativa 

Ventajas de 

WhatsApp en la 

educación 

BLOQUE III: Ventajas del uso de WhatsApp como herramienta educativa 
1. ¿Considera que WhatsApp es una herramienta útil para el campo educativo? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles considera que han sido las ventajas del uso educativo de WhatsApp? 

- ¿Cuál de esas ventajas considera que es la más importante? 

3. ¿Considera que WhatsApp es una aplicación accesible para sus estudiantes? ¿Por qué? 

- ¿Qué porcentaje de estudiantes utilizaba WhatsApp como herramienta educativa? 

Desventajas de 

WhatsApp en la 

educación 

BLOQUE IV: Desventajas del uso de WhatsApp como herramienta educativa 
1. ¿Cuáles considera que han sido las desventajas del uso educativo de WhatsApp?  

- ¿Empleó estrategias para superarlas? ¿Cuáles? 

2. ¿Considera que compartir su WhatsApp personal con la comunidad educativa (estudiantes, 

padres y directivos) afectó su privacidad? 

- De responder sí, ¿de qué manera le afectó? ¿aplicó medidas para proteger su privacidad? 

¿Cuáles? (Por ejemplo, algunos docentes usan un número celular para las clases y otro 

para su vida personal) 

- ¿Las medidas aplicadas lograron que tuviera mayor privacidad? 

 

IV. Cierre y despedida  
● Comentario adicional del informante u observaciones  

● Agradecimiento y despedida 

Anexo 4: Carta de Consentimiento Informado para Participantes  

Protocolo de Consentimiento Informado para Participantes  

Estimado/a docente,  
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Le pedimos su apoyo en la realización de una investigación conducida por Daniela Melissa Uehara Díaz, estudiante de Educación 

Primaria de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La investigación, denominada “Percepciones 
de docentes de Educación Primaria sobre el uso de WhatsApp como herramienta educativa en la modalidad de educación 
a distancia en una IE pública de Lima Metropolitana”, tiene como propósito analizar las percepciones que tienen las y los docentes 

del nivel primario de una institución educativa pública de Lima Metropolitana sobre WhatsApp como herramienta educativa en la 

modalidad de educación a distancia. 
 

Se le ha contactado a usted en calidad de docente de aula. Si usted accede a participar en esta investigación, se le solicitará participar 

en una entrevista, la cual consiste en responder diversas preguntas sobre el tema antes mencionado, lo que tomará 

aproximadamente 45 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la investigación. Por la emergencia sanitaria, 

la entrevista se realizará por la plataforma Zoom a fin de poder registrar apropiadamente la información, ante esto, se solicita su 

autorización para grabar la conversación. La grabación (audio y vídeo) y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente 

por el investigador en su computadora personal, luego de haber publicado la investigación, y solamente él tendrá acceso a la misma.  

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que 

ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime 

conveniente, a fin de clarificarla oportunamente. Al concluir la investigación, si usted brinda su correo electrónico, le enviaremos un 

informe ejecutivo con los resultados de la investigación a su correo electrónico. 

En caso de tener alguna duda sobre la investigación, puede comunicarse al siguiente correo electrónico: 

daniela.uehara@pucp.edu.pe o al número +51975604845. Asimismo, cabe resaltar que el presente estudio respeta los principios 

éticos de la investigación de la universidad, como responsabilidad, respeto e integridad científica. 
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Yo, ________________________________________, doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi 

información se utilice en este. 

Asimismo, estoy de acuerdo con que mi identidad sea tratada de manera confidencial, es decir, que en la investigación no se hará 

ninguna referencia expresa de mi nombre y los investigadores utilizarán un código de identificación. Finalmente, entiendo que 

recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.  
 

_________________________________           _____________________             _____________________ 

Nombre completo del (de la) participante                          Firma                                               Fecha  

Correo electrónico del participante: ___________________________________________________________ 

 

_________________________________           _____________________             _____________________ 

    Nombre del Investigador responsable                            Firma                                              Fecha 
 

Anexo 5: Matriz de Codificación de Entrevistas  

Libro de códigos 

Rol  Código ENTREVISTA Ejemplo de código: 
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Docente DTE Preguntas Código Preguntas Código Docente: DTE05 DTE05-WED-
03 

Categorías Código Pregunta 1 01 Pregunta 11 11 Categoría: 
WhatsApp 
como 
herramienta 
educativa 

WED 

WhatsApp como 
herramienta 
educativa 

WED Pregunta 2 02 Pregunta 12 12 

Pregunta 3 03 Pregunta 13 13 

Pregunta 4 04 Pregunta 14 14 

Pregunta 5 05 Pregunta 15 15 Pregunta: 
3 ¿WhatsApp 
era la única 
herramienta 
que utilizaba 
para garantizar 
la educación a 
distancia?  

03 

Pregunta 6 06 Pregunta 16 16 

Pregunta 7 07 Pregunta 17 17 

Pregunta 8 08 Pregunta 18 18 

Pregunta 9 09 Pregunta 19 19 

Pregunta 10 10   

Ventajas y 
desventajas del uso 
de WhatsApp como 
herramienta 
educativa 

VDW Pregunta 1 01 Pregunta 4 04    

Pregunta 2 02 Pregunta 5 05    

Pregunta 3 03      
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Anexo 6: Matriz de Recojo de Información de Entrevistas 

Número de Ítems Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 

BLOQUE I: Experiencia del/la docente con WhatsApp       

1. ¿Qué es WhatsApp para usted y para qué la 

utiliza? 

      

2. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra entre el 

uso que le daba a WhatsApp antes de la 

pandemia y desde que ocurrió la pandemia? 

      

3. ¿Qué herramientas utilizó para garantizar la 

educación a distancia? 

- ¿Considera alguna de las herramientas como 

la principal o más indispensable? ¿Por qué? 

      

4. Hasta el momento, ¿ha recibido formación sobre 

cómo utilizar esta herramienta de manera 

pedagógica?  

- De responder sí, ¿en qué consistió esta 

formación? 

- De responder no, ¿por qué no la ha recibido? 

      

5. ¿Sus estudiantes han recibido formación sobre 

cómo utilizar esta herramienta? 
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- De responder sí, ¿en qué consistió esta 

formación? 

- De responder no, ¿por qué no la han recibido? 

6. Cuando utilizaba WhatsApp como herramienta 

educativa, ¿la comunicación era por estudiante o 

por grupo?  

- ¿La comunicación era unidireccional o 

bidireccional? (Es decir, ¿solo escribía la 

docente sin recibir respuesta o era una 

conversación?) 

- Si era por grupo, ¿quién o quiénes crearon el 

grupo? ¿Estaban permitidos los mensajes 

para todos los participantes? 

      

7. Durante el desarrollo de las clases a distancia, 

¿qué estrategias implementó para enseñar por 

medio de WhatsApp? 

      

8. ¿Qué funciones de la herramienta utilizaba? (Por 

ejemplo, stickers, WhatsApp negocios, emojis, 

etc.)  

      

9. Actualmente, ¿usa WhatsApp para enseñar? 

- De responder sí, ¿sigue aplicando las mismas 

estrategias? 
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10. ¿Considera usted que con el uso de WhatsApp 

sus estudiantes aprendían?  

- De responder sí, ¿cómo se daba cuenta de 

ello? 

      

11. ¿Sus estudiantes participaban de clases en 

tiempo real en la aplicación o entraban a 

WhatsApp luego de la clase cuando dejaba alguna 

ficha de tarea? 

      

12. ¿Cómo ha utilizado WhatsApp para evaluar a sus 

estudiantes? 

- ¿Lo ha utilizado más para evaluación de tipo 

formativa o sumativa? 

      

13. Para el momento de retroalimentación a sus 

estudiantes, ¿cómo considera que aportó la 

herramienta WhatsApp? 

      

14. En lo que respecta a la convivencia en el aula, 

¿cómo fue la dinámica entre estudiantes al utilizar 

la herramienta WhatsApp? 

      

15. ¿Cómo fue la dinámica entre usted y sus 

estudiantes? 

      

16. ¿Cuáles han sido las principales diferencias que 

ha evidenciado entre la convivencia que se daba 
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en el aula virtual por WhatsApp y la que se da en 

aula presencial? 

- ¿Las normas de convivencia de su aula son 

diferentes para este espacio? 

17. ¿Cómo manejaba la disciplina en el aula virtual 

por WhatsApp? 

- ¿Podría comentarme un incidente o un ejemplo 

de situación de conducta frecuente en este 

medio? 

      

18. ¿Cómo utilizaba WhatsApp con los padres y 

madres de familia? 

- ¿Ha realizado algún taller de padres o escuela 

de padres por este medio? 

      

19. ¿Cómo ha percibido la relación con los padres y 

madres de familia en este entorno? 

      

20. ¿Considera que WhatsApp es una herramienta útil 

para el campo educativo? ¿Por qué? 

      

21. ¿Cuáles considera que han sido las ventajas del 

uso educativo de WhatsApp? 

- ¿Cuál de esas ventajas considera que es la 

más importante? 
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22. ¿Considera que WhatsApp es una aplicación 

accesible para sus estudiantes? ¿Por qué? 

- ¿Qué porcentaje de estudiantes utilizaba 

WhatsApp como herramienta educativa? 

      

23. ¿Cuáles considera que han sido las desventajas 

del uso educativo de WhatsApp?  

- ¿Empleó estrategias para superarlas? 

¿Cuáles? 

      

24. ¿Considera que compartir su WhatsApp personal 

con la comunidad educativa (estudiantes, padres y 

directivos) afectó su privacidad? 

- De responder sí, ¿de qué manera le afectó? 

¿aplicó medidas para proteger su privacidad? 

¿Cuáles? (Por ejemplo, algunos docentes 

usan un número celular para las clases y otro 

para su vida personal) 

- ¿Las medidas aplicadas lograron que tuviera 

mayor privacidad? 

      

 


