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Resumen 

Las redes sociales en educación superior presentan un enorme potencial didáctico, en el 
marco de un proceso didáctico que ponga en valor la comunicación entre los agentes 
educativos, la colaboración como metodología de enseñanza y la participación activa como 
medio para lograr un aprendizaje más significativo y contextualizado. En el marco de una 
experiencia de innovación educativa basada en el uso de Facebook en el Grado en 
Educación Infantil de la Universidad de Murcia (España se analiza la relación entre la 
participación del alumnado en esta red social y sus calificaciones en la asignatura “Medios, 
Materiales y TIC”. Se ha empleado una metodología cuantitativa con un diseño de 
investigación ex post facto a partir de las calificaciones obtenidas por los estudiantes 
(n=172), con las que se ha llevado a cabo un análisis de correlaciones múltiple. Los 
resultados ponen de manifiesto las diferencias significativas existentes en las calificaciones 
obtenidas por los tres grupos de la asignatura, así como en la relación existente entre la 
participación en la red social social Facebook y la calificación final de la asignatura, 
evidenciándose que los alumnos que obtienen mejores calificaciones, son los que más han 
participado en la red social. La experiencia llevada a cabo evidencia las potencialidades de 
Facebook como recurso complementario como parte de un proceso reflexivo y planificado. 
Asimismo, plantea la necesidad de completar investigaciones como la presente con 
planteamientos de investigación de corte que permita dar cuenta de las diferencias en 
función de la metodología empleada por el profesorado.  
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Abstract 

Social networks in Higher Education have enormous educational potential, within the 
framework of a teaching process that values communication between educational agents, 
collaboration as a teaching methodology and active participation as a means of achieving 
more meaningful and contextualised learning. Within the framework of an experience of 
educational innovation based on the use of Facebook in early childhood education Degree 
at University of Murcia (Spain). From the implementation, the relationship between the 
participation of students on this social network and their mark in the subject “Medios, 
Materiales y TIC” is analyzed. For this purpose, a quantitative methodology is used, with an 
ex post facto research design based on the marks obtained by the students (n=172), with 
which a multiple correlation analysis has been carried out. The results show significant 
differences in the grades obtained by the three groups of the subject, as well as in the 
relationship between participation in the social network Facebook and the final grade of the 
subject, showing that the students who obtain the best grades are those who have 
participated most in the social network. The experience carried out shows the potential of 
Facebook as a complementary resource as part of a reflective and planned process. 
Likewise, it raises the need to complete research such as this with cutting-edge research 
approaches that allow the differences in terms of the methodology used by the teaching 
staff to be accounted for.  
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I. Introducción 

La incorporación de las tecnologías en la enseñanza sigue presentando grandes desafíos, 
independientemente del nivel educativo (Gamito, et al., 2019). El debate tradicional de la 
Tecnología Educativa en torno a la innovación tecnológica y la innovación pedagógica sigue 
presente en nuestro sistema educativo, y la didáctica sigue ofreciendo una gran oportunidad para 
dar entidad a los estudios e investigaciones que surgen acerca de cómo podemos integrar las 
tecnologías en las aulas (Cabero & Aguaded, 2007). 

Una de las variables determinantes en el proceso educativo es el alumnado que encontramos en las 
aulas es, ya que son el reflejo de la sociedad en la que vivimos y de sus cambios sociales y 
culturales. Por lo tanto, al profesorado universitario se le plantea el reto de dialogar entre la 
sociedad cambiante y las competencias que el alumnado debe desarrollar para enfrentarse de 
manera competente y así, convertirse en motor de cambio. En este sentido, Imbernón (2016) 
realiza una lúcida reflexión sobre los retos del profesorado ante una sociedad en cambio, 
destacando el papel clave de este para que las nuevas generaciones construyan un mundo mejor y 
se conviertan en motor de cambio: 

La mejora de la profesión docente tiene que ayudar al profesorado a construir y reconstruir el 
desarrollo de la infancia y la juventud para que lleguen al máximo de sus capacidades y puedan 
vivir mejor. Y muchos lo hacen con la ilusión que las nuevas generaciones que ocupan las aulas 
puedan construir un mundo mejor. Esta es la verdadera finalidad de la educación: no tanto 
reproducir el que se ha hecho, aunque sea necesario conocerlo, como sobre todo avanzarse al 
futuro (p.123). 

En el marco de la digitalización, se han hecho diversas aportaciones que se centran en analizar el 
tipo de alumnado que tenemos, producto de la incorporación de las tecnologías de manera habitual 
en el día a día. La denominación «nativo digital» fue desarrollada por Prensky (2001) para referirse 
a todas las personas que han nacido y se han formado utilizando información digital en diferentes 
formatos. Aunque los estudiantes continúan siendo representados por dicha etiqueta (Uğur & Koç, 
2019), el propio Prensky ha señalado que el término no siempre se ha interpretado de forma 
adecuada, alejándose del carácter metafórico que él le atribuyó originalmente (Prensky & 
González, 2018). Las discrepancias en el término han llevado a autores como White (2011) a 
considerar que la terminología de Prensky ha quedado superada con el paso de los años, y que 
realmente no podemos hablar de nativos e inmigrantes digitales, sino de residentes y visitantes 
digitales. El residente es la persona que «vive» un porcentaje de su vida en línea, es la persona 
que desarrolla parte de su identidad en la red y ésta forma un entorno más en el que comunicarse 
o hacer otras acciones (White & Le Cornu, 2011). En cualquier caso, de una u otra forma, lo cierto 
es que la Universidad del siglo XXI debe responder a las demandas de aprendizaje de todos los 
estudiantes, los cuales poseen una alta influencia del uso de la red y diferentes dispositivos 
electrónicos (Calzado et al., 2018).  

A pesar de las percepciones que pueden existir respecto a que las aulas cuentan con «alumnos 
digitales», resulta interesante conocer el trabajo de Prendes y Román (2017), en el cual se expone 
que el alumnado universitario considera la clase presencial como el elemento más importante de su 
formación, así como que los materiales de lectura tradicionales están mejor valorados que el uso 
de otras aplicaciones como blogs o redes sociales. Estos resultados pueden deberse al hecho de 
que, a pesar de estar inmersos en la sociedad digital, el alumnado universitario se ve condicionado 
por su experiencia académica, todavía anclada en la clase magistral y recursos no tecnológicos. 

No existe una iniciativa óptima que sea extensible a toda la población universitaria, ya que incluir 
la tecnología educativa en el aula ha de consistir en la adaptación y la selección de los recursos y 
estrategias más adecuadas para las características del alumnado (Cabero, et al., 2007), entre otros 
aspectos. No obstante, los estudiantes aprovechan la inmediatez y las diferentes oportunidades 
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que las redes sociales brindan para trabajar colaborativamente de manera extraescolar (Gutiérrez-
Porlán, et al., 2018). Es por ello que diversos autores han puesto de manifiesto que las redes 
sociales son óptimas y potencialmente beneficiosas para su implementación en el contexto 
educativo superior (De Haro, 2009; González-Pérez, 2018; Gutiérrez-Porlán, et al., 2018; Lytras, 
2018; Marín-Díaz, Cabero-Almenera, 2019).  

De manera opuesta a la última afirmación, y desde una perspectiva discente, determinados 
estudiantes consideran que los aspectos académicos han de estar separados de las herramientas 
de ocio, ya que estas pueden causar distracciones, ausencia de responsabilidad docente, etc. 
(Vivar-Zurita, et al., 2011). 

Sin embargo, cualquier planificación didáctica ha de tener en cuenta qué tipo de alumnado recibe 
en el aula y cuáles son sus necesidades, para así, desde la responsabilidad científica y pedagógica, 
se consiga articular una docencia que sea útil y relevante. Entender que el alumnado es el 
protagonista de la acción educativa implica que se contemple un análisis de qué necesidades tiene 
y se oriente la actividad docente a partir de sus conocimientos y experiencias previas. 

El uso de Facebook resulta especialmente interesante por el potencial que las redes sociales 
pueden brindar a la educación universitaria, hecho destacado por algunos autores, ya que aportan 
un nuevo entorno y, con ello, un soporte comunicativo (Túñez, et al., 2015); pueden mejorar el 
impacto emocional y cubrir las necesidades de comunicación (Rocha, et al., 2015), y además, 
mejorar el proceso de aprendizaje y la calidad educativa (Arteaga-Sánchez et al, 2019; Cornejo & 
Lariza, 2016; Chugh & Ruhi, 2018;  Davidovitch, & Belichenko, 2018).  

Existen diversas redes sociales que explícitamente se dedican a un uso educativo 
(Interuniversidades, Clipit, Docsicity, Edmodo, etc.). Sin embargo, una de las redes sociales mejor 
valoradas en cuanto a su potencial en educación superior es Facebook (Calzado, et al., 2018: 
Martínez & Ferraz, 2016), aunque no siempre se ha utilizado asiduamente y de la mejor forma 
posible (Arteaga et al., 2014). Twitter, también se valora como un entorno adecuado para su uso 
en educación universitaria, aunque algunos estudiantes expresan su descontento por la sobrecarga 
de información que ofrece, la motivación extrínseca que genera, entre otras razones (Adams et al., 
2018). 

Focalizando en el objeto de estudio, son numerosos los casos en los que Facebook se ha utilizado 
complementariamente a las clases presenciales de diversos estudios universitarios (Nicolai, et al., 
2017; Zanon, et al., 2018), entre ellos, algunos impartidos en las Facultades de Educación (Díaz-
Lázaro et al., 2017; Martínez & Ferraz, 2016). 

Facebook puede utilizarse de distintas formas. En algunos casos, el docente es el  único 
administrador de la cuenta en la que progresivamente publica información a través de vídeos 
tutoriales (Zuñe & Rosas, 2016), o de la misma manera, solo hay un perfil único de la asignatura 
controlado por los docentes de una asignatura (Serrat, 2015); también se utiliza como una agenda 
en red a partir de la que concertar reuniones, crear avisos como cambios de horario o aulas, etc. 
(López de la Madrid et al., 2015), o bien, con un uso similar al desarrollado en este trabajo, es 
decir, la publicación de información complementaria a los contenidos trabajados en el aula (Cabeza, 
et al., 2014; Díaz-Lázaro et al., 2017). 

Para Chugh y Ruhi (2018), son muchas las posibilidades que ofrece Facebook para la Educación 
Superior, entre las que destaca el desarrollo de actividades de aprendizaje pedagógicas usando 
Facebook como plataforma, como portafolio electrónico que promueva la colaboración, 
investigación y discusión, para fomentar la participación y motivar hacia el aprendizaje. No 
olvidemos que Facebook sigue siendo la red social con más usuarios activos, unos 2.700 millones 
en octubre de 2020 (Facebook, 2020), y aunque otras aplicaciones como Instagram, Snapchap, 
Pinterest o whatapp se están mostrando eficaces para la colaboración en procesos de enseñanza en 
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línea (Manca, 2020), Facebook, todavía hoy, presenta un enorme potencial en la Educación 
Superior por cuanto supone para la mejora del sentimiento de comunidad, el fomento del 
compromiso educativo por parte de los estudiantes, y para la mejora de los resultados educativos, 
como ponen de manifiesto las investigaciones de Arteaga-Sánchez et al (2019) y  Chugh y Ruhi 
(2018), entre otros.  

Un adecuado diseño de la propuesta y un desarrollo apropiado de la misma, beneficiará buenas 
prácticas que favorecerán el alcance de los objetivos preestablecidos. De manera general, algunos 
de los logros señalados están relacionados con la mejora de la comunicación docente-discentes y 
entre estudiantes (Shraim, 2014; Chugh & Ruhi, 2018); solución de dudas sobre los contenidos 
impartidos (López de la Madrid, et al., 2017); desarrollo del pensamiento crítico (Castro & 
González-Palta, 2016); incremento de la participación (Cunha et al., 2016; Thai et al, 2019) 
motivación hacia la temática estudiada (Viviar-Zurita et al., 2011) y fortalecimiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y del trabajo colaborativo (Abúndez et al., 2015). 

Existen algunas desventajas indicadas por el alumnado en torno al uso de Facebook, tales como 
ser una herramienta de ocio que interrumpe su tarea académica y que tampoco garantiza 
privacidad y seguridad en la red (Iglesias-García & González, 2014; Vivar-Zurita, et al., 2011). Por 
su parte, en la revisión bibliométrica realizada por Chugh y Ruhi (2018) se puso de manifiesto que 
algunos de los desafíos y limitaciones de Facebook como recurso para la enseñanza hacen 
referencia a la falta de dominio por parte del profesorado, el comportamiento inactivo de parte del 
alumnado, la falta del uso de un lenguaje académico, la preocupación por los problemas técnicos y 
de privacidad y la discriminación motivada por la brecha generacional. A pesar de ello, y 
mayoritariamente, los estudiantes valoran positivamente el uso didáctico que se hace de Facebook 
en la Educación Superior (Arteaga-Sánchez, 2019; Shraim, 2014).  

Con el objetivo de prevenir malas prácticas, existen propuestas de mejora que generalmente, se 
resumen en ofrecer una formación permanente al profesorado sobre cómo utilizar dicha red social 
en el contexto educativo y establecer un diseño pautado y consensuado con los estudiantes sobre 
la temporalización y modo de uso (López de la Madrid, et al., 2015 y 2017). También Chugh y Ruhi 
(2018), a la luz de las investigaciones analizadas, proponen unas orientaciones para usar Facebook 
en la Educación Superior.  

Para analizar lo que sucede en estos entornos virtuales, han surgido muchas herramientas que se 
denominan analíticas de aprendizaje que permiten conocer qué hacen los alumnos en estos 
entornos. También han cobrado auge las Social Learning Analytics o analíticas del aprendizaje 
social, es decir, la recopilación, medición, análisis e informe referente a los estudiantes y su 
interacción en un contexto digital (Siemens & Gasevic, 2012). Dichas analíticas procesan de 
manera cuantitativa y cualitativa una gran cantidad de datos para ofrecer resultados conclusivos, o 
también favorecer la adaptación de las publicaciones según el interés y las demandas del alumnado 
(Díaz-Lázaro et al., 2017). 

Teniendo en cuenta la información reflejada hasta el momento, y siendo conscientes del enorme 
potencial que tiene Facebook para promover la participación del alumnado con el resto de 
estudiantes y con el profesorado, y de los efectos positivos que esto puede tener para la 
consecución de los objetivos académicos, el problema de investigación del presente trabajo se 
expresa en la siguiente cuestión: ¿cómo influye una propuesta basada en el uso de la red social 
Facebook en los Grados de Infantil de la Universidad de Murcia en relación con las calificaciones 
finales obtenidas en la asignatura? 
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II. Metodología 

El presente estudio ex post-facto se define como un estudio correlacional, puesto que el principal 
interés es determinar las relaciones existentes entre las variables más significativas de la 
propuesta implementada. Concretamente, estamos ante un estudio de correlación múltiple, ya que 
están implicadas más de dos variables de manera simultánea (Mateo, 2004). 

a. Propuesta de innovación 

En el marco de la asignatura obligatoria «Medios, Materiales y TIC para la enseñanza en Educación 
Infantil» (6 ECTS) impartida en la Universidad de Murcia, se diseñó e implementó una propuesta de 
innovación a través de la red Social Facebook entre enero y mayo de 2019.   

En la experiencia participaron los 3 grupos del Grado en Educación Infantil de la Universidad de 
Murcia, ya que un 10 % de la calificación final de la asignatura dependía de la participación del 
alumnado en Facebook. La distribución de la calificación final de la asignatura se estructuró en un 
60% de prácticas, que incluye el diseño de varias propuestas educativas con recursos didácticos, y 
un 40 % correspondiente a una prueba de evaluación oral.  

Para facilitar la participación y llevar un mayor control de la misma se crearon 3 grupos privados en 
la mencionada red social, correspondientes con los 3 grupos del Grado mencionado. En cada grupo 
de Facebook existía la figura del administrador y moderador, pudiendo ambos participar de manera 
libre cada semana con la publicación de entradas, y por supuesto, con comentarios y reacciones a 
las publicaciones de los alumnos. Con la publicación de entradas se aportaba información 
complementaria a la tratada en clase, para que así, el alumnado comentase sus ideas o 
conocimientos al respecto.  

Además de la interacción con las publicaciones del moderador, el alumnado podía participar de 
diferentes formas con su grupo de Facebook: escribiendo una entrada con información de interés 
(vídeos o vínculos de buenas prácticas de algún recurso tratado en clase; reflexiones personales 
sobre la temática abordada, etc.), comentando las publicaciones de otros compañeros o del 
moderador, compartiendo las prácticas de grupo a través de un link a sus blogs o también, 
reaccionando («me gusta», «me sorprende», etc.) a otras entradas.   

La calificación final de cada estudiante en relación al uso de Facebook fue extraída teniendo en 
cuenta la actividad en dicha red social. Para este fin, se establecieron diferentes criterios 
atendiendo al número y a la calidad de las interacciones en el grupo privado. Por lo tanto, publicar 
una entrada no tenía el mismo valor que comentar o, simplemente, reaccionar ante una 
publicación. De manera más específica, la puntuación que se estableció para cada acción fue la 
siguiente: publicaciones (.65 %), comentarios a publicaciones (.35%) y reacciones (no puntúa). 

b. Participantes 

Tal y como se ha reflejado anteriormente, todos los estudiantes que cursaron la asignatura 
«Medios, Materiales y TIC para la enseñanza en Educación Infantil» participaron en la propuesta de 
innovación desarrollada con Facebook. No obstante, la muestra invitada fue de 190 alumnos, y la 
muestra productora de datos quedó finalmente constituida en 172. Aunque el tamaño de la 
muestra garantiza la representatividad, puesto que con un nivel de confianza del 95 %, el margen 
de error es mínimo (2.31%), es importante indicar que con los resultados de esta investigación no 
pretenden ser generalizables.  

A continuación, se expone un conciso análisis descriptivo atendiendo a variables sociodemográficas 
para favorecer el posterior entendimiento del análisis de resultados.  
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En primer lugar, la participación de estudiantes por cada uno de los grupos es bastante similar 
(grupo 1 [n=69], grupo 2 [n=65] y grupo 3 [n=56]), ya que la diferencia más significativa es de 
13 alumnos. Concretamente, entre el grupo 1 y el 3.  

En relación al sexo de la muestra, sí que se obtienen unas diferencias representativas, ya que los 
hombres representan el 3.7 %, mientras que las mujeres el 96.3 %. Por lo tanto, el sexo es un 
factor que se descarta para el análisis.  

El último factor que se presenta es la edad, para ello se ha relacionado con el grupo al que 
pertenece. La edad mínima son 19 años, mientras que la máxima son 51 años. No obstante, la 
mediana del grupo 1 y 2 se sitúa en 20 años y la correspondiente al grupo 3 son 22 años. En la 
Tabla 1 se exponen los principales datos descriptivos según la edad y el grupo. La relativa 
homogenidad de la muestra en cuanto a la variable edad nos lleva también a no considerarla para 
el estudio.  

Tabla 1. Datos descriptivos de la edad según el grupo 

c. Análisis de datos 

Los datos recogidos han sido analizados utilizando el software R versión 3.6.1 (R Core Team, 
2019). El problema de investigación planteado ha sido abordado desde el análisis de matrices de 
correlación de las diferentes variables tenidas en cuenta, es decir, actas de junio y julio, exámenes 
de junio y julio, prácticas de la asignatura, comentarios en Facebook y publicaciones en Facebook. 
Para determinar la normalidad de dicha prueba, se ha tenido en cuenta el teorema central del 
límite, el cual estudia el comportamiento de la suma de variables, asegurando su convergencia 
hacia una distribución normal (Alvarado & Batanero, 2008). 

Complementariamente, se analizan de manera aislada las variables señaladas en el párrafo 
anterior, para así, favorecer el entendimiento de las matrices de correlación y extraer unas 
conclusiones significativas en relación a la pregunta de investigación planteada. Previamente a 
realizar una ANOVA de una vía con la correlación de Welch, de cada variables se han comprobado 
los supuestos de normalidad (prueba de Shapiro-Wilk) y homocedasticidad (prueba de Bartlett). 

Los diferentes resultados descriptivos sobre una variable según el grupo al que pertenece son 
reflejados en forma de tabla y diagrama boxplot. En cambio, para interpretar los resultados 
mostrados en el gráfico matriz de correlaciones se debe tener en cuenta si es una correlación 
inversa o directa, y por lo tanto, el grado de efecto extraído. 

III. Resultados 

En primer lugar, se considera de interés explicitar los resultados extraídos según las actas 
publicadas, ya que una décima parte de la calificación final depende de la actividad en Facebook. A 
continuación, en la Figura 1 se aprecia el boxplot del acta de junio. 

N Mín. Q1 Mediana Media Sd Q3 Máx.

Grupo 1 69 19 20 20 22.70 6.60 22 51

Grupo 2 65 19 20 20 21.14 2.42 22 31

Grupo 3 56 21 21 22 23.07 4.14 23 47
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Figura. 1. Diagrama de boxplot de la calificación del acta de junio 

La nota mínima (suspenso 2.5) es compartida por el grupo 1 y 2, mientras que la máxima 
(sobresaliente 10) le pertenece al grupo 2. Sin embargo, la mediana más alta le corresponde al 
grupo 3, la cual se sitúa en un notable 8.3.  

Al aplicar la prueba de normalidad Shapiro-Wilk se obtiene que no hay normalidad en algunos 
datos, pero se puede suponer por tener más de 30 casos en cada grupo según el teorema central 
del límite (Tobón y Bedoya, 2017). Igualmente, se obtiene que no hay homocedasticidad. Por lo 
tanto, se decide aplicar el análisis de ANOVA de una vía con la correlación de Welch. El resultado 
pone de manifiesto que F (2, 94.09) = 9.4612, p = 2 × 10−4, es decir, el p-valor es menor que 
.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se confirma que hay diferencias significativas en las 
calificaciones finales de junio según el grupo.  

Al aplicar una prueba de comparación por pares con desviaciones estándar agrupadas se obtiene 
que existen diferencias significativas entre la calificación del grupo 1 y el grupo 3, y entre el grupo 
2 y el grupo 3.  

Seguidamente, en la Figura 2 se expone el boxplot correspondiente al acta de julio según el grupo. 
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Figura. 2. Diagrama de boxplot de la calificación del acta de julio 

En este caso, la calificación mínima asciende ligeramente respecto al acta de junio (suspenso 2,8), 
y le pertenece al grupo 2. En cambio, existe un descenso de un punto en la máxima (sobresaliente 
9), la cual le corresponde al mismo grupo. Al igual que anteriormente, la mediana más alta está 
representada por un 8.43 del grupo 3.  

En relación a la prueba de normalidad, también se obtiene la misma conclusión que en la variable 
acta de junio. En cambio, al no haber más de 30 estudiantes en los grupos no se puede aplicar el 
análisis  ANOVA de una vía y se opta por el test no paramétrico de K de Kruskal-Wallis (López-
Soto, 2013). En el mismo se obtiene X2(2) = 6.3896, p = .041, al ser p-valor menor a .05, se ha 
de rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas en la variable acta julio según 
el grupo.  

Con el fin de determinar las diferencias entre grupos en el acta de julio se hace uso de la prueba 
de sumas de rangos Wilcoxon. Esta expone que las únicas diferencias significativas que hay en la 
calificación son entre el grupo 2 y el grupo 3.  

Una vez expuestos los resultados relativos a las calificaciones de la muestra, a continuación se 
analiza la interacción (comentarios y publicaciones) en Facebook de los diferentes grupos.  

En primer lugar, en relación a los comentarios en Facebook, en la Tabla 2 se presentan los datos 
descriptivos pertinentes para determinar las diferencias entre los grupos participantes. 

Tabla 2. Interacción en Facebook según grupo 

N Mín. Q1 Mediana Media Sd Q3 Máx.

Grupo 1 69 0 0 2 5.36 11.43 6 83

Grupo 2 65 0 0 2 3.72 5.50 4 26

Grupo 3 56 0 0 0 .18 .58 0 3
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En los tres grupos coincide el valor mínimo, el cual es 0, que es asignado a los alumnos que no han 
participado en la red social, o han tenido una participación casi nula. Por el contrario, el máximo 
está representado por el número 83, que en este caso se corresponde con un estudiante del grupo 
1 que ha realizado 83 comentarios en publicaciones de su grupo de Facebook. Este dato contrasta 
con el máximo de comentarios realizados en el grupo 3, que es de 3. Esto nos hace focalizar 
nuestra atención en las posibles diferencias de participación de los grupos 1 y 2 con el 3. De hecho, 
los dos primeros obtienen una mediana similar, concretamente, con un valor 2, lo cual evidencia 
una desproporción bastante llamativa en cuanto a la realización de comentarios respecto al grupo 
3, cuya mediana es 0. De igual forma, el dato de la desviación estándar de los grupos 1 (SD = 
11.43) y 2 (SD = 5.50) también reflejan esta situación de escasa participación del grupo 3.  

Al igual que anteriormente, se realiza la prueba Shapiro Wilk y se obtiene que no hay normalidad 
en los datos, pero la misma se puede suponer por tener más de 30 casos en cada grupo según el 
teorema central del límite. Por otro lado, al aplicar la prueba de Barlett, se obtiene que no existe 
homocedasticidad. Por lo tanto, se aplica el ANOVA de una vía con la corrección de Welch. El 
resultado obtenido es F (2, 89.32) = 20.1264, p = 0.000. Dado que el p-valor es menor a .05 y se 
ha de rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencias significativas en la variable comentarios 
en Facebook según el grupo. La prueba de comparación por parejas expone que las principales 
diferencias se sitúan entre el grupo 1 y el grupo 3, y entre el grupo 2 y el grupo 3. Por tanto, a 
través de esta prueba confirmamos que existen diferencias en la participación, por medio de 
comentarios, entre los grupos.  

La última variable que se analiza de manera aislada previamente a exponer las matrices de 
correlación es la relativa a publicaciones en Facebook según grupo, es decir, las entradas que se 
escriben en el grupo (véase Tabla 3). 

Tabla 3. Publicaciones en Facebook según grupo 

De la misma manera que en la variable de comentarios en Facebook, ahora los valores mínimos 
también son coincidentes en los tres grupos. No sucede lo mismo que anteriormente con los 
valores máximos, ya que en este caso, excepto el grupo 3 que presenta un valor 7, los grupos 1 y 
3 muestran un elevado número de publicaciones en la red social por parte de algún o algunos 
alumnos, siendo de 25 y 28 publicaciones respectivamente.  

De la misma forma, la mediana no es coincidente, pero tampoco con un valor 0 como en el grupo 3 
en la variable de comentarios en Facebook. En este caso, existe un rango que oscila de 2 a 4.  

Los datos referentes a las publicaciones en los correspondientes grupos tampoco presentan 
normalidad y homocedasticidad, aunque la primera se puede suponer al igual que en otros casos 
previos. Por consiguiente, se aplica el ANOVA de una vía con la corrección de Welch y se obtiene F 
(2, 107.65) = 11.9571, p = .000 De esta forma, se ha de rechazar la hipótesis nula, y por tanto, 
constatamos nuevamente que hay diferencia entre los tres grupos en lo que respecta a las 

N Mín. Q1 Mediana Media Sd Q3 Máx.

Grupo 1 69 0 2.00 4 5.55 5.07 8 25

Grupo 2 65 0 2.00 2 4.23 4.49 5 28

Grupo 3 56 0 2.75 3 2.66 1.67 4 7
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publicaciones, poniéndose de relieve que el grupo 1 y 2 han realizado más publicaciones en la red 
social que los alumnos del grupo 3.  

Tal y como se ha ido señalando a lo largo del trabajo, la calificación final de la asignatura, analizada 
a través de las actas correspondientes con las convocatorias de junio y julio) depende directamente 
de la suma ponderada de los resultados extraídos del examen sumativo, las actividades prácticas 
de la asignatura y la interacción en Facebook. Para analizar esta correlación múltiple se han 
generado unas matrices que exponen las relaciones existentes entre las diferentes variables 
(Figura 3). Para interpretar los datos de una manera adecuada se han de tener en cuenta tanto el 
tipo de correlación (inversa o directa) y el tamaño del efecto, el cual puede oscilar de -1 a 1. Dicha 
escala puede ser interpretada atendiendo a diferentes denominaciones, por ejemplo el valor 0 es 
nulo, entre 0 y +1 es positiva e imperfecta, etc. (Mateo, 2004). No obstante, en este caso se 
consideran los siguientes efectos: 

s < |.1|: efecto despreciable. 

|.1| < s < |.3|: efecto pequeño. 

|.3| < s < |.5|: efecto mediano. 

s > |.5|: efecto grande. 
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Figura. 3. Matrices de correlación de las variables 
Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta que el efecto grande es cuando s > |.5|, tan solo se puede afirmar que existe 
una gran correlación entre las variables acta y examen (.74), lo cual es lógico, ya que una gran 
parte de la calificación del acta depende de la puntuación conseguida en el examen. De la misma 
forma, la relación entre las publicaciones y las notas de Facebook también presentan una 
correlación alta (.71), ya que estas contaban el .65 de la calificación de la interacción de Facebook.  

El único caso donde se produce una correlación inversa es entre el examen y las prácticas (-.21), 
ya que el primero es un instrumento de evaluación sumativa, mientras que las prácticas se definen 
como un instrumento de evaluación formativa; asimismo, el 75% de las actividades prácticas son 
grupales, y lógicamente el examen tiene un carácter individual. Por lo tanto, ambos contribuyen al 
acta, en el caso de las prácticas se tiene un efecto mediano (.32) y en el del examen un efecto 
grande (.74).  

Por otro lado, también son varias las relaciones que tienen un efecto pequeño. Concretamente, 
entre la calificación final en el acta y los comentarios en Facebook (.09), entre las calificaciones del 
acta y publicaciones en Facebook (.13), entre el examen y la nota Facebook (.14), y entre las 
prácticas y la nota Facebook (.14). Quedando este hecho justificado por la misma razón que se ha 
explicitado en el párrafo anterior. En esta ocasión, no se extrae una correlación inversa, puesto que 
la nota de Facebook ponderó menos que la de prácticas, sin embargo, sí que se obtiene una 
relación de variables muy cercana al valor 0. Por lo que igualmente, presenta un efecto 
despreciable.  

Por último, en relación a la principal pregunta de investigación del presente estudio se detecta una 
correlación media (.34) entre la nota final de la participación en Facebook y las calificaciones del 
acta final de la asignatura. Este hecho pone de manifiesto que la interacción en Facebook y la 
calificación final de la asignatura están relacionadas, pudiendo llegar a afirmar que los alumnos que 
han participado más en Facebook (tanto con publicaciones como con comentarios) son también los 
que más calificación han obtenido en la asignatura.  

IV. Discusión y resultados 

En líneas generales, cabe destacar que debido al uso de Facebook se ha profundizado en 
determinados aspectos de la asignatura que, en el contexto presencial, por la limitación temporal, 
no hubiera sido posible. De esta manera, cabe rechazar la perspectiva de esta red social como una 
herramienta de ocio que interrumpe la tarea académica (Vivar-Zurita, et al., 2011), pues integrada 
como una herramienta complementaria tiene un elevado potencial educativo. 

Los resultados evidencian la correlación positiva que se produce entre las calificaciones finales de la 
asignatura y la calificación de la interacción en Facebook. Por tanto, podemos concluir que, 
generalmente, los alumnos con una mayor participación en Facebook son los que más calificación 
han obtenido en la asignatura, aunque el grupo 3 difiere en este aspecto, principalmente, porque 
Facebook fue integrado en menor medida respecto a los otros grupos, ya que las directrices, el 
seguimiento y la implicación por parte del profesorado no fue el mismo. Teóricamente, este hecho, 
quedaría justificado debido a que el aprendizaje no se encuentra en función del medio –en este 
caso Facebook-, sino en función de la estrategia didáctica usada por el docente (Cabero, 2004). 
Recordemos que, como dice Prendes (2018), “la innovación educativa afecta a estrategias, 
procedimientos,  recursos,  metodologías,  organización,...  todos los elementos  que  conforman  
el  sistema  complejo  de  las  organizaciones  e  instituciones educativas en el complejo cosmos de 
sus sistemas sociales” (p. 10). Por tanto, presuponer que la simple incorporación de Facebook 
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conllevará una innovación educativa y una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje será un 
gran error. 

Por el tipo de evaluación planteada en la asignatura, de corte teórico-práctico y un elevado 
componente reflexivo frente al meramente conceptual, es de suponer que los alumnos que han 
obtenido mayor calificación en la asignatura tienen un nivel más comprensivo de la asignatura, y 
en ello ha podido contribuir la participación activa que este alumnado ha tenido en la red social y la 
interacción con el resto del alumnado y con el profesorado. Por tanto, en posteriores experiencias, 
habría que estar especialmente atento al alumnado que participa poco o nada, y plantear 
estrategias que promuevan la participación de todo el alumnado.  

Para garantizar una buena práctica, fue necesario planificar la propuesta y consensuarla con los 
estudiantes previamente a implementarla, como establece López de la Madrid et al. (2017), ya que 
no tenían experiencia previa, y exceptuando algunos casos, como la inexistencia de comentarios o 
publicaciones en los 3 grupos por parte de algunos estudiantes, la calificación del acta se ha visto 
beneficiada con la participación en Facebook. Igualmente, y aunque el análisis no se ha focalizado 
en una perspectiva cualitativa, la interacción que se ha producido reproduce las ventajas de 
algunas propuestas ya implementadas: se ha favorecido el interés por los contenidos tratados en 
las sesiones presenciales (Viviar-Zurita, et al., 2011); desarrollo del pensamiento crítico (Castro & 
González-Palta, 2016), debido al feedback que se generaba en los comentarios de algunas 
entradas, como por ejemplo en el caso de relacionar el sistema educativo de un país y su 
posicionamiento en el informe PISA; fortalecimiento del trabajo colaborativo (Abúndez et al., 
2015), entre otras.   

Tal y como se indicaba al inicio de este trabajo, la Tecnología Educativa está suponiendo un desafío 
para cualquier nivel educativo (Gamito et al., 2019). Concretamente, la implementación de 
Facebook como herramienta digital complementaria ha supuesto un esfuerzo de formación tanto 
por parte del alumnado, como del profesorado, lo cual justifica la necesidad mostrada por López de 
la Madrid et al. (2015), es decir, una formación específica para el profesorado sobre cómo utilizar 
didácticamente esta red social.  

Como visión prospectiva de investigación se sugiere: completar las conclusiones de este estudio 
con una perspectiva cualitativa para analizar otras variables no tenidas en cuenta en este estudio 
(experiencia previa, satisfacción de uso, tiempo invertido, tipo de información compartida, entre 
otras); contemplar una perspectiva profesional a partir de la planificación, uso y evaluación 
realizada por los docentes implicados; establecer un grupo control para analizar las diferencias 
cuantitativas y cualitativas que se puedan generar; y por último, hacer uso de las emergentes 
análiticas de aprendizaje social (Social Learning Analytics) para estudiar problemas similares a los 
planteados en este trabajo.  

Hay que destacar que en muy poco tiempo hemos pasado por grandes cambios en la docencia 
universitaria, y uno de los principales es que «las redes no suponen únicamente un nuevo modelo 
de comunicarse, sino que además se convierten en un nuevo modo de construcción compartida del 
conocimiento» (Martínez & Prendes, 2003, p. 44). En este sentido, Area (2018) se plantea que esta 
«universidad digital» tiene sus luces y sombras, ya que, aunque existe aún una resistencia a 
superar el paradigma pedagógico tradicional, cada vez hay más docentes e instituciones que 
realizan experiencias de innovación que parten del aprendizaje activo y que se apoyan en las TIC 
para construir, compartir y evaluar estas experiencias. 
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