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Resumen
En medio del estado sui-generis que vive el mundo con la pandemia del coronavirus (COVID-19), 
los grupos de conversación en WhatsApp han adquirido importancia significativa en el campo de la 
educación superior universitaria con un impulso notable al desarrollo del aprendizaje colaborativo 
entre estudiantes y docentes para el intercambio de mensajes educativos compartidos y contenidos de 
interés común de una clase. Al constituirse, se establecen interacciones comunicativas grupales, orien-
tadas al desarrollo coordinado de diferentes actividades académicas, a través de la retroalimentación 
de mensajes entre sus participantes, que se registran desde el intercambio de experiencias, valores y 
prácticas cotidianas que dan lugar al aprendizaje colaborativo y encuentran fundamento en las teorías 
de usos y gratificaciones y de la complementariedad del canal. El objetivo del presente artículo ha sido 
revisar y contrastar investigaciones de los últimos cinco años, incluidos estudios de reciente aparición 
en la coyuntura del COVID-19, que describen las interacciones y contextos de uso de WhatsApp 
en la comunicación grupal para el aprendizaje colaborativo en educación superior universitaria entre 
estudiantes y docentes, mediante el empleo del análisis documental como técnica de investigación, 
basada en la búsqueda y revisión bibliográfica, contrastación informativa y organización de datos 
como parte del desarrollo metodológico y la perspectiva constructivista del conocimiento.
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Abstract
In the midst of the sui-generis state that lives the world with the coronavirus pandemic (COVID-19), 
conversation groups on WhatsApp have gained significant importance in the field of university 
higher education, with a remarkable boost to the development of collaborative learning between 
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students and teachers for the exchange of shared educational messages and content of common 
interest of a class. Being formed, group communicative interactions are established, aimed at the 
coordinated development of different academic activities, through the feedback of messages among 
their participants that are recorded from the exchange of experiences, values and daily practices that 
give rise to collaborative learning and find foundations in the theories of uses and gratifications and 
the complementarity of the channel. The objective of this article has been to review and contrast re-
search over the past five years, including studies of recent appearance at the juncture of COVID-19, 
which describe the interactions and contexts of WhatsApp use in group communication for colla-
borative learning in university higher education between students and teachers, through the use of 
documentary analysis as a research technique, based on bibliographic search and review, informatio-
nal contrast and organization of data as part of methodological development and the constructive 
perspective of knowledge.

Keywords: WhatsApp, collaborative learning, group communication, technologies, COVID-19.

Introducción

La comunicación grupal en WhatsApp, ha confi-
gurado prácticas diarias casi indispensables que, en 
los últimos años, involucraron nuestras actividades 
personales, familiares, amicales, laborales, estudio 
y ocio. Antes de la llegada del COVID-19, los in-
tercambios comunicativos en el contexto educati-
vo en grupos de WhatsApp, permitían establecer 
contactos e interacciones interpersonales de forma 
física y remota entre estudiantes y docentes para el 
ejercicio de diferentes actividades colaborativas en 
la construcción de aprendizajes grupales. En tiem-
pos de la pandemia, estas interacciones colabora-
tivas grupales por WhatsApp, se han limitado tan 
solo al contacto remoto entre las personas; princi-
palmente, mediante el uso de dispositivos móviles 
ante la inamovilidad poblacional decretada en to-
dos los países en el mundo. Este artículo presenta 
así, algunas experiencias educativas universitarias, 
desde la revisión de algunas investigaciones recien-
tes, en torno al uso de WhatsApp y las conversa-
ciones grupales, que dan lugar a un conjunto de 
interacciones particulares para el aprendizaje co-
laborativo entre estudiantes y docentes universita-
rios y contrastados para describir como este medio, 
puede incidir significativamente en tal sentido, en 
el marco de la teoría de usos y gratificaciones y de 
la complementariedad del canal.

Las investigaciones revisadas han sido clasificadas 

en tres grupos; (1) artículos referidos al uso grupal 
de WhatsApp en contextos educativos universita-
rios, que identifican procesos y características de 
los aprendizajes colaborativos evidenciados, que 
destacan Jain, Luaran y Rahman.(2016), Fuentes, 
et, al (2017), Gómez Del Castillo (2017), Hassan 
& Ahmed, A. (2018), Urien, Erro-Garcés y Osca 
(2019), Kizel (2019), entre otros, y (2) artículos 
e informes institucionales publicados en el año 
2020, que analizan la coyuntura educativa uni-
versitaria, en medio de la pandemia COVID-19 
(D’Orville, 2020, Sanz, Sáinz, Capilla, 2020). Así 
mismo, subyace la revisión de algunos documen-
tos orientados al análisis de WhatsApp, desde las 
perspectivas teóricas de los Usos y gratificacio-
nes (Fondevila-Gascón, et, al, 2019), (Igartua, 
Ortega-Mohedano y Arcila-Calderón, 2020) y la 
teoría de la complementariedad del canal (Case-
ro-Ripollés,2020). La relevancia de este estudio 
documental, enfatiza la importancia del aprendi-
zaje colaborativo, desde las interacciones comuni-
cativas generadas en el uso de WhatsApp en un 
contexto educativo universitario, compuesto por 
estudiantes y docentes.

Método

Se presenta un análisis teórico-conceptual de artí-
culos científicos publicados en revistas indexadas, 
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desde la técnica del análisis documental y la meto-
dología propuesta por Girao-Goris, et, al. (2007), 
que describe las etapas en la elaboración de una re-
visión bibliográfica, mediante la definición de los 
objetivos, búsqueda de la literatura, organización de 
información y redacción del artículo. (Vera, 2009)

Se tratan de contenidos actuales, que implican la 
comunicación grupal por WhatsApp y el aprendi-
zaje colaborativo desde la perspectiva coyuntural 
del COVID-19, para lo cual, se realizó una explo-
ración inicial exhaustiva de fuentes de información, 
a través del uso de base de datos como Scielo, El-
sevier, SpringerLink, ProQuest, Redalyc, Dialnet 
y Google Scholar, así como algunos repositorios 
institucionales de universidades de México, Argen-
tina y España. Se consideró entre los descriptores 
utilizados, aquellos términos referidos a grupos de 
WhatsApp y aprendizaje colaborativo, ventajas y 
desventajas del uso educativo de WhatsApp, activi-
dades colaborativas en WhatsApp en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en entornos universitarios y 
visión del contexto educativo universitario mun-
dial durante la pandemia del COVID-19.

Para el análisis y revisión de la literatura se consi-
deraron dos etapas de búsqueda. En primer lugar, 
la búsqueda de publicaciones comprendidas entre 
los años 2015 a 2019, como antecedentes para la 
contextualización del fenómeno de estudio e infe-
rir sus resultados, mediante un conducto relacional 
con las publicaciones de reciente aparición. En una 
segunda etapa, se realizó la búsqueda de publica-
ciones del año 2020, con el fin de recabar datos 
provenientes de investigaciones de reciente apa-
rición, en cuanto a la situación del contexto edu-
cativo universitario, en medio de la pandemia del 
COVID-19 y el uso actual que tiene WhatsApp, 
en entornos educativos virtuales para el aprendiza-
je colaborativo grupal. Como estudio documental, 
este artículo, aborda a su vez la problemática del 
uso de WhatsApp, desde el enfoque de la teoría de 
usos y gratificaciones, y del paradigma evolutivo de 
la teoría de la complementariedad del canal, a fin 
de distinguir los aportes y cambios comunicativos 
en el entorno educativo, registrados con las TIC.

Uso de Whatsapp y Grupos de Comunicación

En los últimos años, WhatsApp como sistema de 

mensajería instantánea (SMI), ha masificado la 
popularización mundial de uso entre las personas, 
fundamentalmente jóvenes, quienes invierten mu-
chas horas al día, para establecer contacto comu-
nicativo con sus amigos, pareja, familiares, com-
pañeros de trabajo, etc. Se trata de SMI, que goza 
de una mayor adaptabilidad y funcionalidad en 
dispositivos móviles para el acceso e intercambio 
informativo entre contactos mediante mensajes 
registrados en tiempo real y permiten compartir 
contenidos multimedia como texto, imágenes, au-
dio, video y datos de ubicación (Scribano, 2017, 
cit. Dayani Ahada & Ariff Lim, 2014 p. 189)

En el ámbito educativo, el uso de WhatsApp im-
plica la necesidad de un conocimiento mutuo 
del entorno virtual para el intercambio de men-
sajes, producido en emisores y receptores y su 
red de contactos que se pueden apreciar en la fi-
gura 1 (Gómez Del Castillo, 2017). Para Suarez 
(2018), el uso educativo de WhatsApp se remite 
a la creación ocasional de un grupo, formado por 
los estudiantes y que pueden incluir al docente. 
En este sentido, cabe precisar las necesidades e in-
tereses con fines educativos que emergen para la 
conformación de un grupo de conversación en 
WhatsApp entre estudiantes.

Figura 1: Usos educativos de WhatsApp
Fuente: Suárez, 2018, Mosquera, 2016, García, 2014, Sanz, 
2014
Elaboración propia (2020)

Por sus características, WhatsApp es capaz de pro-
piciar mayores probabilidades para la producción 
de interacciones interpersonales desde la comuni-
cación grupal, para el aprendizaje colaborativo en 
la producción de discursos comunicativos (Rubio 
y Perlado, 2015, p. 81) que favorecen el trabajo 



Denis José Montenegro Díaz

ISSN 2313-7878. Hamut’ay 7(2). Mayo-agosto 2020. Págs. 34-45
37

colaborativo grupal (Gómez Del Castillo, 2017, 
cit. Oliveira, Versuti & Vaz, 2016), desde la prac-
ticidad de un smathphone. Su uso habitual, tiene 
un carácter fático y performativo, que posibili-
ta formas de interacción comunicativa con fines 
referenciales y expresivos (López-Cantos, 2017). 
Para Fuentes et, al, (2017), la relación de depen-
dencia entre el Smartphone y WhatsApp, parece 
estar fuertemente influenciada por el dinamismo 
de los grupos y aquellos surgidos desde el entorno 
de la clase (p.155), donde cada estudiante, asume 
un comportamiento de inclusión o exclusión en el 
debate e intercambio de mensajes, si percibe que 
estas relaciones comunicativas tienden a ejercer 
sentimientos de control, dependencia al medio, 
asunción de roles, empoderamiento, liderazgo de 
participación grupal, entre otros (p.167), e in-
fluencian en su forma de participar o interactuar.

Antes de la aparición del COVID-19, WhatsApp 
ya se empleaba como una herramienta de comu-
nicación para reforzar las actividades colaborativas 
grupales entre estudiantes pertenecientes a una 
clase, con la presencia del docente como mode-
rador. En las comunicaciones fuera de clase, El-
hay & Hershkovitz (2019), referencian a Aaen & 
Dalsgaard 2016; Odewumi et al.2017, quienes 
consideran que WhatsApp facilita esta práctica 
como ninguna otra red social, al personalizar el 
uso del medio de acuerdo a las características y 
necesidades de cada estudiante, lo cual facilita la 
formación de grupos, que contribuye al desarrollo 
de sus oportunidades de aprendizaje. En esta pers-
pectiva, la comunicación grupal, subyace a la luz 
del enfoque de estudios teóricos como los de Katz 
y Lazarfeld (1979), en donde la comunicación in-
terpersonal, representa el primer eslabón para la 
conformación de redes comunicativas interperso-
nales y el establecimiento de grupos primarios que 
determinan las actitudes de cada miembro (Alsina, 
2018, Saperas, 1992, p,36). Por su parte, Alsina 
(2018) cita a  Visscher (1993, p. 472) quien mani-
fiesta que la comunicación en cada grupo presen-
tará características distintas que afectan sus modos 
de conversar, transmitir información, debatir o 
resolver conflictos para mantener o modificar re-
laciones afectivas.

Como núcleos de organización, los grupos de con-
versación en WhatsApp, han adquirido así, un rol 

de suma importancia en el desarrollo de estas prác-
ticas discursivas diarias que fomentan el trabajo 
colaborativo para la construcción del aprendizaje, 
y que funcionan por diversos motivos como pe-
queñas comunidades (Lacanna, 2018, cit. Eckert y 
McConnell, 1992). Es así que, cada grupo, estará 
conformado por grupos de amigos, compañeros de 
trabajo o de estudio, grupos familiares, recreativos, 
etc, con características relativas al género, edad, in-
tereses o vínculos que comparten sus participantes, 
para establecer relaciones estratégicas de comunica-
ción, bajo un grado de indireccionalidad, cercanía, 
confianza, solidaridad y/o poder. (Lacanna, 2018)

En el contexto educativo universitario, algunas ex-
periencias de comunicación grupal en WhatsApp, 
han permitido así que, la interacción entre sus usua-
rios, respondan a sus estilos de vida (Karapanos, et, 
al,2016), a partir del establecimiento de comuni-
caciones sincrónicas que caracterizan sus prácticas 
discursivas, en reemplazo de la llamada convencio-
nal (Rubio-Romero & Perlado, 2015). En tal sen-
tido, Fuentes et al. (2017) destacan las expresiones 
de Rambe & Chipuza (2013), al ratificar que el 
uso de WhatsApp se encuentra inexorablemente 
ligado al del smartphone como dispositivo móvil, 
que permite a los  estudiantes universitarios acce-
der a funciones como “compartir información” 
para asumir roles «académicos de asesoría» con 
sus demás compañeros en la colaboración grupal. 
Otras funciones comunicativas en WhatsApp, han 
sido identificadas por Montenegro & Hermene-
gildo (2018) mediante el uso de emojis en estas 
conversaciones grupales, al propiciar un inter-
cambio comunicativo de mensajes icónicos, con 
mayor fluidez, expresividad y menor formalidad a 
cada usuario, que atribuye un determinado valor 
o interpretación. Los gifs animados o stickers con 
imágenes personalizadas, creados con aplicaciones 
para Android como artificios comunicativos, re-
sultan así mismo, formas dinámicas de interacción 
comunicativa registradas en estas conversaciones. 

En contraparte, WhatsApp posee al mismo tiem-
po una serie de dificultades y limitaciones para sus 
usuarios. En primer lugar, por el problema de la 
flexibilidad lingüística que WhatsApp otorga a sus 
usuarios para comunicarse de manera libre, me-
diante mensajes textuales, iconográficos y multi-
media, que hace que los intercambios comunica-
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tivos grupales, puedan tener repercusión negativa, 
por la inadecuada utilización ortográfica y grama-
tical del lenguaje (Kisel,2019). En segundo lugar, 
por el tiempo que actualmente los jóvenes estu-
diantes, invierten para establecer extensas conver-
saciones escritas en WhatsApp con fines concretos 
para el aprendizaje, que pueden redundar en con-
secuencias adversas en el rendimiento académico, 
referidas por Yeboah & Ewur (2014) como argu-
mentaciones (Vilches y Reche, 2019). Tercero, por 
afectar la privacidad de los usuarios, al exponer los 
números telefónicos de sus dispositivos móviles 
en la vista pública del grupo de conversación en-
tre estudiantes y docentes (Tang & Hew, 2020). 
Cuarto, por el problema de la desregulación en el 
uso del chat grupal, que tiende a sobresaturar de 
mensajes a los participantes y abrumarlos por su 
escasa claridad comunicativa y para la coordina-
ción grupal hacia el desarrollo de actividades con-
juntas (Vilela, Urbano y Díaz, 2015). En esta lid, 
Vilches y Reche (2019), distinguen dos grupos de 
limitaciones que posee WhatsApp en el marco de 
desarrollo de las actividades colaborativas univer-
sitarias; a) limitaciones en las relaciones interper-
sonales, que comprenden aquellos malentendidos, 
conflictos e inconvenientes suscitados entre los 
miembros de un grupo para asumir responsabili-
dades del trabajo grupal, y b) las limitaciones en el 
proceso de comunicación que se generan a causa 
de conversaciones extensas y las limitaciones para 
el uso y comprensión del lenguaje no verbal, que 
puedan registrar algunos participantes en el inter-
cambio de mensajes. Para remediar estas situacio-
nes, Man (2014, cit. Vilches y Reche, 2019) plan-
tea algunas recomendaciones; (1) limitar el grupo 
a 20 miembros, (2) empleo de nombres reales y 
no alias de los integrantes en un grupo, (3) pro-
veer por igual a todos los integrantes del grupo, los 
recursos que necesiten para desarrollar una com-
petencia digital, y (4) crear reglas sobre uso del 
grupo. Un aspecto que no puede dejarse de lado, 
son los comportamientos derivados del uso recu-
rrente de WhatsApp en estudiantes, recopilados en 
investigaciones previas por Lacanna (2018), que 
originan algunos desordenes como, trastornos de 
estrés o ansiedad, phubbing y snubbing (Capilla y 
Cubo, 2017), nomofobia, síndrome de la llamada 
imaginaria, doble clic y la dependencia generada 
hacia internet (Giménez y Zirpoli, 2015). Cabe 

destacar en esta lid, las prácticas de sexting desa-
rrolladas por jóvenes y adultos, identificadas por 
López-Cantos, 2017, en referencia a las investiga-
ciones de Drouin & Ladgraff, 2012, Weisskirch & 
Delevi, 2011). En suma, la comprensión e inter-
pretación de cada mensaje en las conversaciones de 
grupo en WhatsApp, dependerá de las caracterís-
ticas que sus participantes desarrollen en cuestión 
de los fines, alcances e intereses de sus intercam-
bios comunicativos hacia el logro del aprendizaje 
colaborativo, a partir de las ventajas y desventajas 
descritas del medio.

Usos y Gratificaciones de Aprendizaje en What-
sapp

En el escenario educativo universitario mundial 
producido por el COVID-19, el uso de WhatsApp 
como herramienta para la comunicación grupal 
y el aprendizaje colaborativo, comparado al de 
otras redes sociales, queda fundamentada desde 
la concepción teórica de los usos y gratificaciones 
de Katz, Lundberg, Hulten, Mc Quail y otros, al 
postular la selección y elección de un medio de co-
municación por parte del público, con la finalidad 
de obtener un consumo informativo para satisfa-
cer sus necesidades e intereses particulares que pro-
mueven “gratificaciones”. 

Igartua, Ortega-Mohedano & Arcila-Calderón (2020), 
sostienen que WhatsApp, ha tenido un uso pre-
valente en comparación de medios tradicionales y 
otras redes sociales, donde el consumo informa-
tivo público ha sido mayor desde el inicio de la 
pandemia del coronavirus. En España, un estudio 
de medios, determinó que en las cuatro semanas 
iniciales de inamovilidad social producida por la 
pandemia, el consumo informativo fue liderado 
por la televisión (86.2%) y WhatsApp (77.6%) 
por su frecuencia de uso (Moreno, Fuentes-Lara 
y Navarro, 2020); no obstante, también vinculado 
al aumento de la desinformación pública por no-
ticias falsas o “Fake news”, a causa del temor pú-
blico de creer que los hechos informados por los 
medios de comunicación en torno a la pandemia, 
resultaban apócrifos en medio del confinamiento 
social (Sánchez-Duarte y Magallón Rosa,2020). 
En cuanto a otros países, no se lograron obtener 
referencias recientes similares acerca del consumo 
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informativo de medios, que, en términos genera-
les, ha encumbrado el acceso a la información pú-
blica a nivel mundial, desde el uso de redes sociales 
como WhatsApp.

En la misma dirección que postula los usos y gra-
tificaciones, la teoría de la complementariedad del 
canal, se presenta como un paradigma reciente, 
que pretende evolucionar esta concepción, a partir 
de la irrupción de las nuevas tecnologías y el ca-
rácter de predictibilidad que tienen los medios de 
comunicación en la actualidad para la búsqueda 
de información (Moreno, Fuentes-Lara y Nava-
rro, 2020, cit, Dimmick; Chen; Li, 2004). Así, las 
plataformas digitales, propician interacciones que 
complementan el proceso de recolección informa-
tiva, a partir de la mayor atención del ciudadano 
sobre el contenido, en lugar de prevalecer el uso 
específico de un medio para obtener informa-
ción. (Casero-Ripollés, 2020, cit. Dutta-Bergman, 
2004). Esto nos da una idea general de como la in-
formación transmitida por redes sociales durante 
el desarrollo de la crisis sanitaria mundial desatada 
por la pandemia, ha otorgado mayores usos y gra-
tificaciones que los medios masivos tradicionales.

En circunscripción al ámbito educativo universita-
rio, el uso de la mensajería instantánea móvil que 
pueden registrar los estudiantes, da lugar a cinco 
formas de gratificación, identificadas Huang y 
Leung (2009); (1) utilidad interpersonal, (2) uti-
lidad social, (3) conveniencia, (4) información y 
(5) entretenimiento (Fondevila-Gascón, et, al, 
2019). Por su parte, Jain, Luaran & Rahman, 
(2016) identifican cinco beneficios generales ha-
cia el aprendizaje desde el uso de WhatsApp como 
sistema de mensajería instantánea; (i) desarrolla la 
cooperación en línea entre docentes y alumnos, 
(ii) gratuidad y facilidad de uso, (iii) capacidad del 
mensaje instantáneo para segmentar el aprendizaje 
con facilidad, mediante comentarios, a través de 
una conversación relacionada al curso, (iv) permite 
generar una publicación de clase a los estudiantes, 
con la finalidad que otros estudiantes puedan co-
mentarlo para fomentar la colaboración y (v) faci-
lidad para la construcción de la información y el 
conocimiento. 

Se considera así, que el uso de WhatsApp per-
mite potenciar la comunicación grupal, como 

ente generador de la participación y formas de 
interacción de los estudiantes hacia el aprendiza-
je colaborativo, a través de acciones individuales 
y colectivas que permiten acopiar e intercambiar 
información; capaz de desarrollar habilidades po-
tenciadoras del aprendizaje, que se manifiestan 
desde las valoraciones como actitudes y emociones 
favorables o desfavorables que presentan los estu-
diantes en la interacción grupal que redundan en 
gratificaciones. (Lizcano-Dallos, Barbosa-Chacón 
y Villamizar-Escobar, 2019, cit. Bennett, Bishop, 
Dalgarno, Waycott, Kennedy, 2012, Kozel, Klézl y 
Pawlasová,2013)

El Aprendizaje Colaborativo en Grupos de 
Whatsapp

Como componente del enfoque constructivis-
ta de la educación, el aprendizaje colaborativo 
tiene como fin supremo, propiciar las prácti-
cas cooperativas de aprendizaje en un grupo so-
cial. Para Lizcano-Dallos, Barbosa-Chacón y 
Villamizar-Escobar (2019), se trata de un tipo de 
aprendizaje que facilita la interacción y aparición 
de vínculos afectivos y emocionales muy fuertes 
entre sus participantes, basado en el uso de las 
TIC y se relacionan a su vez con asociaciones dis-
cursivas que pasan desde las actividades de grupo, 
su intercambio informativo e interacciones de sus 
participantes, hasta las estrategias que puedan em-
plearse para la consecución de este fin.

Las prácticas discursivas en WhatsApp para el 
aprendizaje colaborativo, han sido materia de aná-
lisis de diferentes investigaciones en años anterio-
res, cuya importancia, radica en la eficacia de este 
intercambio comunicativo de mensajes. Para Cas-
tellanos y Onrubia (2015), analiza los procesos de 
regulación del aprendizaje desde el enfoque de la 
psicología educativa en tres enfoques teóricos; (1) 
la regulación metacognitiva, ligado al conocimien-
to que emerge en cada estudiante desde su propia 
cognición y su intencionalidad de aprendizaje; 
(2) el aprendizaje autorregulado, como resultado 
de la metacognición que conduce a la planifica-
ción, organización y realización de tareas, y (3) el 
aprendizaje colaborativo desde la regulación social 
que comprende el aspecto individual y grupal, en 
la manera como estas actividades mencionadas, 
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tienden a ser monitoreadas y evaluadas, desde la 
participación y motivación de cada integrante. En 
tiempos del COVID-19, las universidades han te-
nido que adaptar sus formas de comunicación para 
lograr la colaboración en el aprendizaje, por medio 
de plataformas virtuales o sistemas de mensajería 
instantánea como WhatsApp, caracterizado por un 
fuerte intercambio informativo, que, a opinión de 
Franch y Camacho (2004, p. 227), implica mayor 
innovación y darse a conocer a todas las partes in-
volucradas del mensaje. (Rivera-Rogel et al, 2019)

Esta percepción utilitaria de WhatsApp para la 
búsqueda de la eficacia del trabajo en equipo, es 
analizada por Urien, Erro-Garcés y Osca (2019), 
al incidir en los procesos cognitivos y hacia la 
toma de decisiones grupales, por medio del juego 
de roles. Esto atribuye, un potencial comunica-
tivo favorable al desarrollo de actividades y acti-
tudes colaborativas para al trabajo en equipo. En 
tal sentido, las conversaciones gestadas en grupos 
de WhatsApp, pueden constituir un factor clave 
en la construcción de aprendizajes colaborativos, 
que, según Kisel, (2019), surten efecto, como diá-
logos discursivos de los miembros de un grupo o 
comunidad de WhatsApp, con características úni-
cas que identifica sus relaciones interpersonales, 
semejantes al lenguaje dialógico I-Thou (yo-tú) 
referido por Buber (1970, 2004), al describir que, 
las características discursivas existenciales de grupo 
se basan en relaciones interpersonales de mutua 
reciprocidad, franqueza y presencia de sus miem-
bros. Desde esta perspectiva, la discusión de los 
participantes de un grupo de WhatsApp, se puede 
promover mediante temas de debate, que pueden 
ser consentidos y no consentidos por sus integran-
tes y distinguirá a sus relaciones interpersonales, 
comparadas a las desarrolladas por otros grupos.

Experiencias universitarias de aprendizaje colabo-
rativo en grupos de WhatsApp, han sido también 
labor de varias investigaciones en estos últimos 
años, en diversos aspectos recopilados por Vilches 
y Reche (2019), como la adaptabilidad de las per-
sonas para el desarrollo de un trabajo colaborati-
vo eficaz en un grupo de WhatsApp (Bouhnik & 
Deshen, 2014), el acercamiento instructivo entre 
docentes y estudiantes en grupo de WhatsApp, 
como herramienta de colaboración de actividades 
grupales (Hidayanto & Setyadi, 2014), su enri-

quecimiento, a través del discurso audiovisual e 
icónico (Cremades, Maqueda y Onieva, 2016), y 
en torno a ello, para el acercamiento del lenguaje 
escrito a la oralidad con imágenes o gestos (Galán, 
2011, Calero, 2014, Sampietro, 2016). Así mismo, 
la posibilidad de expandir el conocimiento, más 
allá de las aulas universitarias (Avci & Adiguzel, 
2017, Barhoumi, 2015, Ngaleka & Uys, 2013, 
Rambe & Bere, 2013), desde un intercambio rá-
pido e instantáneo de mensajes (Morduchowicz, 
2013), mediante la comunicación informal entre 
estudiantes (Fuentes et, al, 2017; cit. Cifuentes y 
Lents, 2011; Smit, 2012) y el contacto interperso-
nal sin distinción de tiempo o lugar. (Gómez Del 
Castillo, 2017, cit. Iniciarte, 2004) 

En el ámbito metodológico, se destaca el aporte de 
Vilela, Urbano y Díaz (2015), en la elaboración de 
un instrumento de recolección de datos con esca-
la tipo Likert, para describir las características de 
uso de WhatsApp en el trabajo colaborativo gru-
pal. En el aspecto etnográfico, las conversaciones 
dialógicas en WhatsApp son analizadas por Vela 
y Cantamutto (2016), a través de la técnica de la 
observación participante, para la identificación de 
las características del análisis discursivo etnográfico 
de los individuos por medio de un Smartphone y 
en base a los diálogos bilaterales o multilaterales 
que gestiona un moderador.

De manera reciente, el análisis exploratorio de 
Bangasisi, et, al (2020), permite conocer cómo 
WhatsApp influye significativamente en la educa-
ción y el aprendizaje colaborativo, a través del ren-
dimiento académico en la medición de sus procesos 
de aprendizaje colaborativo móvil y construcciones 
explicativas en estudiantes de la Universidad de 
Sudáfrica en diez dimensiones; (1) interacción, (2) 
soporte, (3) intercambio de información, (4)sentido 
de comunidad, (5) interdependencia, (6) confianza, 
(7) aprendizaje activo, (8) formalidad, (9) colabora-
ción y (10) logro académico de construcción. 

La Experiencia Docente en Grupos de Whatsapp 
durante la Pandemia

La pandemia del COVID-19, ha impuesto un 
riguroso reto educativo a los docentes; el ser más 
asertivos, resilientes y colaborativos con sus estu-
diantes. La experiencia docente indica que, ante 
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una coyuntura mundial, sin precedentes parecidos 
en los últimos cien años, la educación necesita el 
apoyo de los recursos tecnológicos para desarro-
llarse. WhatsApp ha sido el medio que, por su 
practicidad de uso mediante dispositivos móviles, 
se ha adaptado con mayor versatilidad a las rutinas 
diarias de los estudiantes y docentes universitarios 
en esta nueva normalidad. Para Ruiz Larraguivel 
(2020), los docentes universitarios han debido 
modificar o reducir sus formas tradicionales de 
enseñanza y medios empleados en su proceder 
didáctico, para adaptarlos al medio virtual, desde 
las interacciones producidas en el entorno virtual, 
sin perder la efectividad de una clase presencial. 
Martínez, (2020), pone de manifiesto que, la ma-
yor preocupación educativa en el confinamiento 
social impuesto por la pandemia, han sido las dis-
cusiones mediatizadas en redes sociales, en cuanto 
a la forma de cómo se manejarían las evaluaciones. 
Bajo esta incertidumbre social, un gran sector de 
la población mundial, tuvo opiniones desconfia-
das acerca de la calidad educativa que podrían ge-
nerarse con las clases remotas, que hace referencia 
D’Orville, (2020), en el sentido que el sistema 
educativo mundial, debió adaptarse pronto al uso 
de las tecnologías de información y comunicación, 
sistemas de mensajería instantánea y plataformas 
virtuales, a través de Internet. 

Con ello, se buscó dar soluciones de apoyo al sis-
tema educativo desde cada gobierno, a fin que las 
clases no se paralicen por la pandemia, desde una 
perspectiva de inclusión, equidad e igualdad de gé-
nero, propuesta por la Coalición Mundial por la 
Educación de la UNESCO. Como parte de este 
análisis, Hodges et al, (2020) intenta esclarecer di-
ferencias conceptuales entre enseñanza remota de 
emergencia y el aprendizaje en línea. En el primer 
caso, cita a Peixoto, Correia & Rego (2020) al des-
tacar “el intercambio concertado de conocimien-
tos y experiencias” desde la labor docente, lo que 
conduce a que adquiera un rol cada vez más prota-
gónico en el control e implementación del diseño 
de su curso, mediante el apoyo logístico brindado 
por la universidad. En el caso del aprendizaje en lí-
nea, por medio de una adecuada planificación que 
coadyuve a identificar aquellos contenidos a ser 
cubiertos con los estudiantes, bajo la observación 
de las interacciones registradas en desarrollo del 

proceso de aprendizaje. (Hodges, et, al, 2020, cit. 
Bernard, et al., 2009). La pandemia ha impuesto 
así, una ardua exigencia para las universidades, al 
brindar capacitación a sus docentes para el manejo 
de estos entornos virtuales, en medio de la coyun-
tura sanitaria, que caracteriza el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, desde la construcción de cono-
cimientos basado en la colaboración grupal. El rol 
del docente universitario como actual administra-
dor de la educación superior en el entorno virtual, 
trasciende también, en la toma de decisiones que 
con los estudiantes, se toma a corto, largo y me-
diano plazo. (Sánchez Mendiola, et al, 2020), con 
la presencia de un conjunto de dificultades identi-
ficadas desde la perspectiva docente, de acuerdo a 
lo apreciado en la figura 2, desde una experiencia 
registrada en la UNAM, México.

Figura 2: Problemáticas en docentes y estudiantes en edu-
cación virtual. Visión desde la perspectiva docente de la 
UNAM, México 
Fuente: Adaptado de Sánchez Mendiola, et, al, 2020. Ela-
boración propia

La figura 2, nos muestra las problemáticas que han 
sido identificadas por los mismos docentes de la 
UNAM, acerca de cómo estudiantes y docentes 
han tenido que afrontar con responsabilidad, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de la 
pandemia y sus relaciones personales, familiares 
y académicas, ligadas a los aspectos tecnológicos, 
socioafectivos o logísticos, de acuerdo a lo señala-
do por Sanz (cit Sánchez Mendiola, et,al, 2020), 
que ha generado un sin número de situaciones 
complejas, que requieren ser atendidas en el corto, 
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mediano y largo plazo, a fin que los estudiantes 
universitarios, no vean afectado su aprendizaje y 
formación profesional con un impacto negativo.

El Acompañamiento Pedagógico en las Activi-
dades Colaborativas por Whatsapp

El aprendizaje colaborativo en grupos de 
WhatsApp, no puede encontrarse ajeno a la su-
pervisión docente; más aún, en tiempos del CO-
VID-19, señalan así que, el aseguramiento de su 
efectividad, dependerá de factores como la parti-
cipación del docente en línea para la enseñanza 
de los contenidos de un curso, las interacciones 
generadas en el aula virtual con sus estudiantes, 
la evaluación continua de los conocimientos y en 
menor cuantía cualitativa de la plataforma digital. 
Sanz, Saiz y Capilla (2020), citan a Sisko Mälinen, 
catedrática de la Universidad de Tampere en Fin-
landia, quien recomienda la participación sincró-
nica o asincrónica desde la interacción en directo 
del estudiante en una clase remota o, a través de las 
descargas de contenidos educativos desde una pla-
taforma virtual. Para Hassan & Ahmed, (2018), 
WhatsApp puede coadyuvar a mejorar la motiva-
ción de los estudiantes, para brindarles un apoyo 
tutorial que permita mejorar sus calificaciones; 
cuyas conclusiones, han sido el resultado de una 
investigación con estudiantes de especialización 
de pregrado en cursos de inglés de la Universidad 
King Khalid en Arabia Saudita, para identificar sus 
interacciones con el docente de curso, a través de 
un grupo de WhatsApp. Suárez Lantaron (2017), 
refiere a García Antelo (2010), en manifiesto a la 
importancia de la tutoría como apoyo en las la-
bores de acompañamiento docente al estudiante, 
desde un sentido formativo y orientador indivi-
dual o grupal. Para Díaz, Iglesias y Valdés (2020), 
los medios digitales que brindan apoyo a la tutoría 
educativa, deben favorecer efectivamente las prác-
ticas interactivas del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, a fin de lograr confianza en el estudiante y 
reciba orientación metodológica en su formación. 
En síntesis, la nueva normalidad impuesta por la 
pandemia, exige mayor compromiso y dedicación 
a que los docentes, incidan sus actividades como 
tutores, desde el monitoreo permanente de su tra-
bajo, atención de consultas, verificación del pro-
greso de sus estudiantes, e inculcarles un sentido 

de responsabilidad personal, que coadyuve a su 
autoevaluación. WhatsApp, adquiere así, una va-
loración indubitable para el trabajo colaborativo 
grupal, como espacio promotor del aprendizaje 
estudiantil desde la perspectiva constructivista, a la 
luz de la motivación y comunicación solidaria en-
tre sus miembros que comparten las mismas metas 
en común. 

Conclusiones

La coyuntura sanitaria mundial provocada por la 
pandemia del COVID-19, ha dado lugar a que la 
comunicación en grupo que se establece a través 
de WhatsApp, cobre significativa importancia y 
mayor vigencia en el ámbito educativo universita-
rio mediante el desarrollo del aprendizaje colabo-
rativo, lo cual demanda a estudiantes y docentes, 
un mayor grado de sensibilización y compromiso 
mutuo, para aprovechar el potencial comunicativo 
que esta herramienta tecnológica puede brindar 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre las 
conclusiones arribadas en el presente análisis do-
cumental, se resalta en primer lugar que, el uso de 
WhatsApp como medio para el aprendizaje cola-
borativo, implica una apuesta solidaria de actitu-
des favorables a la cooperación mutua entre los 
participantes de un mismo enclave comunicativo 
(estudiantes y docentes que se comunican en un 
grupo de WhatsApp). Un punto a favor en esta 
relación comunicativa, está determinada por el 
carácter de flexibilidad e informalidad que posee 
en las conversaciones grupales producidas entre 
los estudiantes, donde el lenguaje no resulta una 
materia revisable y otorga una mayor libertad en 
la forma como se desea intercambiar los mensajes 
en grupo, sin embargo, puede denotar un aspecto 
en contra, si se considera que la construcción gra-
matical de las oraciones y respeto a las normas de 
ortografía, puedan generar consecuencias adver-
sas en la comunicación de acuerdo a lo señalado 
por Kisel, (2019). Cabe destacar que, el distan-
ciamiento social durante la pandemia, obliga que 
las comunicaciones interpersonales se caractericen 
por su claridad, fluidez y menor grado de aspec-
tos subjetivos, puesto que la comunicación que 
se establece por medio de estas herramientas tec-
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nológicas, podría afectar la intención del mensaje 
que busca dirigirse. En segundo lugar, que el uso 
de WhatsApp en la comunicación establecida por 
un grupo de estudiantes, se sitúa en el contexto 
de la teoría de los usos y gratificaciones de Katz, 
Lundberg, Hulten, Mc Quail, si asumimos que el 
aprendizaje colaborativo es el resultado de las gra-
tificaciones obtenidas, a partir del consumo infor-
mativo que registran los estudiantes universitarios 
al seleccionar y elegir este medio para usarlo y satis-
facer sus necesidades educativas. Tercero, el apren-
dizaje colaborativo que vaya a lograrse desde las 
relaciones comunicativas en un grupo de WhatsA-
pp, demanda por la misma coyuntura, una mayor 
empatía y resiliencia de cada docente para acercar-
se a sus estudiantes. Recordemos que la educación 
a distancia, debe caracterizarse por establecer un 
contacto comunicativo permanente y motivador, 
que propicie un aprendizaje colaborativo basado 
en la construcción holística de conocimientos, que 
parten desde la enseñanza y apoyado en el uso de 
las herramientas tecnológicas. En este sentido, se 
desprende una cuarta conclusión que afianza la 
importancia de la tutoría en las conversaciones 
grupales por WhatsApp, para acercar la clase al es-
tudiante e identificar sus principales dificultades, al 
mejorar su motivación (Hassan & Ahmed, 2018), 
participación (Fuentes, et, al, 2017) y número de 
interacciones (Lizcano-Dallos, Barbosa-Chacón y 
Villamizar-Escobar, 2019) que coadyuve a mejorar 
su proceso de enseñanza-aprendizaje en medio de 
esta coyuntura (Hodges, et, al, 2020). Finalmente, 
indicar que la COVID-19, nos deja así, la lección 
de encontrarnos preparados al cambio; toda vez 
que en el contexto educativo y social en su conjun-
to, ha quedado demostrado que el uso y manejo de 
las tecnologías de comunicación como WhatsApp 
para el aprendizaje colaborativo, se tornan cada 
vez más indispensables y de conocimiento obliga-
torio entre las personas; inclusive en aquellas que 
hasta hace poco, veían con escepticismo, que se 
pueda desarrollar educación a distancia con expe-
riencias colaborativas grupales importantes, fun-
damentadas desde las teorías de usos y gratifica-
ciones y complementariedad del canal. Al tratarse 
de un hecho coyuntural que ha afectado el mundo 
en 2020, se recomienda desarrollar estudios apli-
cados sobre las distintas experiencias grupales de 
conversación en WhatsApp, registradas entre estu-

diantes y docentes, a la luz de la naturaleza de cada 
materia, perfil pedagógico y tutorial y formas de 
desarrollo de los contactos comunicativos, con el 
fin de vislumbrar como los niveles de eficacia del 
aprendizaje colaborativo desde el uso de sistemas 
de mensajería instantánea como WhastApp, en 
medio de la pandemia del COVID-19. 
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