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RESUMEN 

 

Objetivo. La brecha digital se ha visibilizado con la docencia online obligatoria por la pandemia 

sanitaria. Las redes sociales han crecido en número de usuarios y sus elementos de gratuidad, edición y 

almacenamiento se muestran como nueva herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Este trabajo se 

centra en las píldoras audiovisuales, vídeos cortos y mini-vídeos como reto y oportunidad para la 

actualización del docente; la mejor motivación y elaboración de un portfolio profesional para el 

alumnado; y la ruptura de la brecha digital. Metodología. Se analiza la realización de vídeos cortos, para 

Instagram o TikTok, de entre 5 y 15 minutos de duración, en los estudios de Grado en Periodismo y en 

Publicidad y Relaciones Públicas, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid. A partir de una pregunta abierta, se recoge la opinión de 252 estudiantes sobre 

su experiencia con los vídeos. Resultados. Las respuestas coinciden en una valoración muy positiva, 

argumentando que se fomenta la creatividad, se perfeccionan las competencias profesionales y se 

materializan los contenidos de auto-aprendizaje de forma creativa. Conclusiones. Aunque la brecha 

digital sigue abierta, las píldoras audiovisuales ofrecen una solución accesible, gratuita y casi terapéutica 

en tiempos tan duros, donde se ha perdido buena parte de las relaciones presenciales, incluidas las del 

aula universitaria. Originalidad. Esta investigación original ahonda en ese nuevo paradigma de 

enseñanza y de aprendizaje, estudiando las píldoras audiovisuales o mini-vídeos en redes sociales y todas 

sus posibilidades. 

PALABRAS CLAVE: redes sociales; análisis cualitativo; brecha digital; autoaprendizaje; píldoras 

audiovisuales; competencia docente; competencia profesional.  

 

ABSTRACT  

 

Objective. The digital gap has become visible with online teaching made compulsory by the health 

pandemic. Social media have grown in number of users and their elements of free, editing and storage is 

shown as a new teaching and learning tool. This paper focuses on audio-visual pills or short mini-videos 

as a challenge and opportunity for teacher updating; the best motivation and elaboration of a professional 

portfolio for students; and the breaking of the digital gap. Methodology. This study analyses the 

production of short videos for Instagram or TikTok, between 5 and 15 minutes long, in the Bachelor's 

Degree in Journalism and Bachelor's Degree in Advertising and Public Relations at the Faculty of 

Information Sciences of the Complutense University of Madrid. Based on an open question, the opinion 

of 252 students on their experience with the videos was collected. Results. The answers coincide in a 

very positive assessment, arguing that creativity is encouraged, professional skills are improved and self-

learning contents are materialised in a creative way. Conclusions. Although the digital divide is still 

open, the audio-visual pills offer an accessible, free and almost therapeutic solution in such hard times, 

where a large part of face-to-face relationships have been lost, including those in the university 

classroom. Originality. This original research delves into this new paradigm of teaching and learning, 

studying the audiovisual pills or mini-videos in social networks and all their possibilities. 

KEYWORDS: social media; qualitative analysis; digital divide; self-learning; audio-visual pills; teaching 

competence; professional competence.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Estado de la cuestión: por qué estudiar las píldoras audiovisuales 

 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud determinó que la enfermedad COVID-19 

podía ser caracterizada como pandemia (OMS, 2020a). Dos días más tarde, la OMS estableció el Fondo 

de Respuesta Solidaria contra la COVID-19, para recibir donaciones de particulares, empresas e 

instituciones (OMS, 2020b). Más de un año después, el daño del coronavirus SARS-CoV-2 no sólo se 

traduce en miles de pérdidas humanas. Sus estragos, especialmente durante el confinamiento y las 

medidas de distanciamiento social posteriores, también han afectado a la docencia y al aprendizaje.  

La brecha digital se ha hecho más visible que nunca, con alumnado obligado a seguir sus estudios de 

forma virtual, a veces sin disponer de un ordenador o de una conexión a Internet. Los docentes han tenido 

que abandonar la enseñanza presencial, actualizando o adquiriendo competencias digitales para educar a 

niños, adolescentes y adultos prosumidores. En este nuevo entorno, las redes sociales han pasado de ser 

instrumentos de comunicación o de ocio para integrarse en la nueva educación a distancia. 

 

Estrategias digitales pedagógicas: de los MOOC a las píldoras audiovisuales  

 

En la era de la sociedad de la información y del conocimiento, los educadores se enfrentan a nuevos retos 

en la enseñanza digital (Acuña & García, 2020; Baladrón et al. 2020; Ricardo et al. 2020; Tejedor et al. 

2020; Bricout et al. 2021; Gerber & Leong, 2021). Los que hoy son adolescentes nacieron y crecen en 

sociedades audiovisuales, digitales e interconectadas. Las nuevas generaciones se interrelacionan en 

espacios digitales definidos por el uso de internet y las redes sociales y esto determina sus hábitos como 

grupo o generación (Vizcaíno-Laorga et al., 2019; Caldevilla et al. 2021; Le et al. 2021).  

 

La educación se ha visto forzada a evolucionar con los estudiantes con nuevas estrategias digitales 

pedagógicas. Un excelente ejemplo son los MOOC (Massive Online Open Courses), cursos masivos 

dirigidos a un número ilimitado de participantes, abiertos, sin criterios de admisión, gratuitos y celebrados 

en un contexto virtual, desde el año 2008 (Daniel, 2012; Yousef et al., 2015, Littlejohn et al., 2016; 

Borrás-Gené et al., 2019; Lambert, 2020). Aguaded et al. (2013) los definen como un modelo de 

formación encapsulado que una apuesta por la participación, la colaboración y el aprendizaje 

competencial y agregan que la irrupción de este modelo puede ser considerado como un hito educativo de 

gran importancia. Romero-Rodríguez et al. (2020) añaden a este concepto la idea de que son actividades 

educativas abiertas, que permiten el aprendizaje a distancia y la actualización profesional. 

 

Sobre este modelo educativo se han realizado diversas investigaciones internacionales muy sugestivas. 

Recientemente, destacan Griffiths, Goodyear & Armour (2021) se centraron en los MOOC como 

herramientas para el desarrollo profesional de los profesores de educación física. Concluyeron que el 

diseño de estos cursos puede influir como pedagogía de género digital, garantizando las necesidades de 

los estudiantes. Siguiendo sobre la satisfacción del uso de este modelo educativo, Ponzón-López et al. 

(2021) hicieron una clasificación de los predictores de satisfacción de los usuarios de este modelo 

formativo. Kash et al. (2021) apuntaron sus estudios a la retroalimentación de los estudiantes como forma 
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de evaluación en los MOOC, subrayando la importancia de la formación previa y la motivación para la 

evaluación por pares. 

 

El desafío de este modelo pedagógico radica en la diversidad de perfiles que se pueden concentrar en un 

MOOC, así como el gran número de alumnos. Hay que tener interacciones significativas del docente con 

los estudiantes y de los estudiantes entre ellos (Li et al., 2014; Calvo et al., 2018; Espina-Delgado et al., 

2021). De hecho, la comunidad académica ha cuestionado la efectividad de este tipo de cursos, debido a 

que registran bajas tasas de finalización (Howarth et al., 2016; Semenova, 2020) mientras los docentes se 

quejan de la carga de trabajo que a veces implican (Almansa Martínes et al., 2019). Según el estudio de 

Romero-Rodríguez et al. (2020) existen factores ligados a lo personal, familiar, social, laboral y el diseño 

instruccional, que inciden en las expectativas y el compromiso que se adquiere al matricularse en un 

MOOC.  

 

La estructura y el formato de estos cursos vienen establecidos por módulos que pueden incluir lecturas, 

materiales audiovisuales, además de los foros de discusión, que buscan garantizar la accesibilidad y 

participación en esta educación en abierto (López-Meneses et al., 2015). Salir de las aulas o de la 

educación cara a cara también tiene sus beneficios. La evolución de los hábitos de los estudiantes debe ser 

tomada en cuenta cuando se plantean nuevos modelos de enseñanza y de aprendizaje. Por ello se propone 

aprovechar otros formatos con menos estructura que un curso abierto online, pero con más cercanía y 

posibilidad de participación como ofrecen las píldoras audiovisuales. Captar la atención sería uno de los 

retos más importantes a nivel educativo.  

 

Tal como plantea Bruno Patino (2019), el público (los estudiantes) vive en una espiral de hiperconexión, 

donde la rapidez marca cada momento y todo se centra en capitalizar esos momentos de atención que 

existen entre docente y alumno. Las capacidades cognitivas tampoco son ajenas a la realidad que vivimos. 

La humanidad va a un ritmo acelerado con cientos de impactos y en este punto también deben centrarse 

los modelos educativos (Pardeller et al., 2017; Osorio-Valencia et al., 2018; Callan et al., 2021).  

 

Competencias socio-comunicativas en la era digital: píldoras audiovisuales para el reciclaje del 

profesorado y para el portfolio profesional del alumnado 

 

Durante los últimos años, el uso de redes sociales se ha convertido en un recurso habitual en los planes 

educativos, de enseñanza secundaria y universitaria (Blaas, 2015; Casey, 2015; Solomou & Xeni, 2017; 

Sohoni, 2019; Kunka, 2020; Xue & Churchill, 2020). La literatura científica se ha interesado por las 

dinámicas, estrategias y posibilidades de estas herramientas. En España, los trabajos de Blasco y Ramos 

(2020) y Crespo y Sánchez-Saus (2020) han examinado su uso para asignaturas específicas de secundaria, 

como el inglés o la educación musical.  

 

Calderón Garrido et al. (2019); Pérez-Rueda et al. (2019); Monedero et al. (2020); Alonso y Terol (2020); 

García-González (2021) han abordado su aplicación al ámbito universitario, por su papel didáctico e 

innovador, mientras que Barquero et al. (2021) han valorado las competencias digitales en el ámbito 

universitario y Caldevilla-Domínguez et al. (2021) estudiaron la alfabetización digital en la educación 

superior. Los resultados coinciden en señalar que las funcionalidades colaborativas de las redes sociales, 

aplicadas a un contexto académico, favorecen la autonomía docente y la participación del alumnado 
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transformando el tradicional rol pasivo del estudiante en el aula hacia dinámicas más transversales y 

creativas. 

 

El 90% de los usuarios españoles de redes sociales declara que uno de los alicientes principales de uso es 

el consumo de vídeos (IAB Spain, 2021). Además, las dos redes que más han incrementado su presencia 

durante el último año han sido Instagram (5%) y TikTok (9%). Ambas están basadas en la preeminencia 

de imágenes y vídeos. Y la producción y edición de piezas audiovisuales se han visto favorecidas por la 

generalización de teléfonos móviles con cámaras de alta calidad, así como por las funcionalidades de 

edición que ofrecen estas redes sociales de forma gratuita (Slot & Opree, 2021; Stewart & Lowenthal, 

2021). Además de su vocación por el entretenimiento, las píldoras audiovisuales han revelado su utilidad 

didáctica, ahondando en un camino abierto hace más de una década por YouTube. Hoy son contenidos 

habituales y complementarios de material pedagógico y cada vez más, se abren paso con asiduidad en los 

planes de estudio y en las dinámicas del aula Pérez-Rueda et al. (2019); Marqués-Moreira et al. (2019). 

 

Bustamante et al. (2016, p. 223) fueron los primeros en acuñar el concepto de Píldoras Formativas 

Competenciales, entendidas como vídeos de corta duración en los que el locutor demuestra de manera 

breve una competencia relacionada con un contenido teórico y permite al alumnado un papel activo en la 

construcción de su propio aprendizaje y profesionalización. Esas píldoras audiovisuales son ahora una 

pieza esencial del e-learning. Presentan numerosas ventajas, entre las que se encuentra la agilidad para 

acceder a contenidos formativos desde los dispositivos personales de los estudiantes, sin limitaciones 

horarias ni espaciales, posibilitando un menú de aprendizaje a la carta. Este fenómeno se ha visto 

acelerado especialmente a raíz de la pandemia mundial. El uso de píldoras audiovisuales en el aula ya ha 

demostrado excelentes resultados en los niveles de satisfacción y en los resultados académicos del 

alumnado (Carballido-Landeira, 2020).  

 

Como parte de esos resultados aparece la posibilidad de incorporar las píldoras audiovisuales al portfolio 

digital del alumno. Ese portfolio permite agrupar los trabajos realizados por el estudiante para evaluar su 

proceso de aprendizaje. Promociona la autonomía del alumnado y desarrolla su pensamiento crítico y 

reflexivo a través de una dinámica en la que los resultados y el avance del proceso de aprendizaje pueden 

ser comprobados de forma inmediata.  

 

Píldoras audiovisuales como recetas contra la brecha digital de ingresos, edad y género 

 

La brecha digital es el acceso, uso o impacto desigual de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Según UNICEF (2021), su huella en la educación es incuestionable porque los estudiantes 

no tienen los mismos medios para seguir su enseñanza a distancia en las mismas condiciones. En España, 

el último informe que asimiló oficialmente el equipamiento de tecnologías en los hogares fue realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística y sus resultados fueron publicados en octubre del mismo año 

(INE, 2019).  

 

A la espera de contar con resultados actualizados, el informe mostraba que 9 de cada 10 personas, de 16 a 

74 años, había usado internet en los tres últimos meses (INE, 2019) y que el 80,9% de los hogares 

disponía de algún tipo de ordenador (sobremesa, portátil, tablet). Sin embargo, leyendo el estudio al 

completo, el 9,2% de los hogares que se situaban en el tramo de ingresos más bajos (900 euros mensuales 



Revista Bibliotecas. Anales de Investigación, Vol. 17, No. Especial (2021) ISSN electrónico: 1683-8947   

 

netos o menos) carecía de acceso a Internet (INE, 2019). En el polo contrario, los hogares en el tramo de 

ingresos más altos (más de 3.000 euros netos al mes) no contaban con acceso a Internet solamente en el 

0,4% de los casos (INE, 2019).  

 

Tejedor et al. (2020) apuntaron, como resultado de su investigación sobre la educación en tiempos de 

pandemia, que el docente tiene que ser capaz de innovar, reflexionar y transformar sus propuestas 

didácticas para responder a las demandas sociales que vive el mundo en medio de una crisis sanitaria. Por 

su parte Gil Villa et al. (2020) reclamaron una mayor capacidad comunicativa y pedagógica por parte de 

las instituciones universitarias para generalizar las nuevas herramientas digitales entre el alumnado. 

 

Hasta la crisis de la COVID-19, parecía que las brechas digitales se estaban reduciendo. 

Lamentablemente, el confinamiento mostró la gran brecha digital en todas sus modalidades: económica 

(por las desigualdades en la posibilidad de compra de dispositivos y de acceso a Internet), geográfica (por 

las diferencias Norte-Sur, en el mundo y en muchos países, y las zonas rurales que no cuentan con una 

infraestructura que permita una buena cobertura), de edad (las generaciones más jóvenes y los nativos 

digitales, a priori, están más familiarizados con las nuevas tecnologías y las manejan con más facilidad) y 

de género (por el retraso de la mujeres al acceso a la educación y al trabajo fuera del hogar).  

 

La producción científica internacional sobre estas brechas digitales es variada e imprescindible por su 

valor educativo, pero también social. Los investigadores se han centrado en esas brechas materializadas 

durante la crisis sanitaria desde distintos enfoques. Cortés-Morales et al. (2021) se concentraron en la 

brecha digital que sufrieron los niños durante la pandemia y cómo su educación se vio afectada según su 

situación geográfica. Montenegro (2021) estudió el caso de Costa Rica y la falta de medios y de 

infraestructura.  

 

En esta brecha digital económica, geográfica y de género, WhatsApp tomó una funcionalidad positiva e 

inusitada. Kilcoyne (2021), por su parte, analizó todas las propuestas docentes en Irlanda durante la 

COVID-19 y habla de un poderoso triunvirato de alumnado-profesorado-progenitores para vencer esa 

brecha y todas las condiciones adversas. Analizando estas condiciones Colas-Bravo et al. (2019) 

plantearon la relevancia de las tecnologías para la personalización y la inclusión como aspectos clave de 

la planificación de la enseñanza, y Barrientos et al. (2021) apuntan a que la comunicación correcta y el 

buen uso de la tecnología, principalmente en entrevistas de tutoría, impulsan la participación y autonomía 

del alumno fomentando la inclusión en el aula. 

 

Passantino (2021) también mira al futuro y se centra en la experiencia adquirida para pensar en la 

educación que ha de venir. Según la autora, la pandemia nos ha mostrado lo que es la soledad, el 

aislamiento y la desconexión y los profesores, cuando el mundo se reconstruya, habrán de concienciarse 

por hacer una educación diversa e inclusiva, donde la comunicación humana sea la clave (Passantino, 

2021).  

 

Objetivos concretos de esta investigación 

 

Este trabajo parte de un proyecto original y financiado, realizado en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid. Fundada en Alcalá de Henares, en 1293, es la 
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universidad pública más antigua de Madrid y la tercera más grande de Europa. Al cierre de este trabajo, 

sigue contemplando las ayudas a estudiantes por situaciones sobrevenidas (UCM, 2021), que incluyen 

apoyo económico para seguir los estudios a distancia. Este apoyo es especialmente necesario en los 

estudios de Comunicación, donde el acceso a la red y las píldoras audiovisuales no son solamente 

herramientas de docencia o de aprendizaje, sino que son parte de la producción profesional que llevarán a 

cabo los estudiantes al finalizar sus estudios (Grado en Periodismo, Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas, Grado en Comunicación Audiovisual).  

 

En estas circunstancias, esta investigación original ahonda en ese nuevo paradigma de enseñanza y de 

aprendizaje, estudiando las píldoras audiovisuales o mini-vídeos en redes sociales y todas sus 

posibilidades. La hipótesis principal entiende que estas píldoras son un reto pero también una oportunidad 

porque pueden tener efectos positivos en tres esferas: 1) actualización y apoyo para el docente; 2) 

motivación y elaboración de un portfolio profesional para el alumnado; y 3) ruptura de la brecha digital. 

 

METODOLOGÍA  

 

Este trabajo parte de un proyecto financiado, realizado en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, gracias a un Proyecto Innova-Docencia UCM promovido por el 

Vicerrectorado de Calidad para el curso 2021-2022. Bajo el título “Podcasts y píldoras sonoras: recetas 

docentes innovadoras para la igualdad”, está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado de 

varias universidades públicas y privadas, españolas y extranjeras: Universidad Complutense de Madrid, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad Nebrija, Universidad Rey Juan Carlos, 

ESIC University, Universidad Camilo José Cela, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Brasil) y 

Universidad Metropolitana del Ecuador. Además de profesorado, hay estudiantes de Máster, de 

Doctorado, tres becarios pre-doctorales con contrato UCM-Banco Santander, personal de administración 

y servicio, y antiguos alumnos.  

 

Todos sus integrantes vivieron la obligación de implementar la docencia virtual durante la crisis de la 

COVID-19. Ese entorno permitió observar el crecimiento del uso de las redes sociales de fotografía y 

vídeo corto, como Instagram y TikTok, y el potencial docente de las píldoras audiovisuales. El proyecto 

planteaba precisamente la realización de esos vídeos, de entre 5 y 15 minutos de duración. Habían de ser 

realizados por las dos partes implicadas en el aula: 1) el profesorado, como fragmento de la impartición 

teórica y práctica de la asignatura y 2) el alumnado, como herramienta de auto-aprendizaje y evaluación, 

aplicando los conocimientos aprendidos a ejemplos de actualidad, que se debían comentar en esas piezas 

audiovisuales.  

 

La consecución del proyecto implicaba una metodología en varios pasos: tesauro y biblioteca virtual de 

informes, estudios e investigaciones sobre el uso de vídeos cortos y las claves de Instagram y TikTok; 

cuestionarios cuantitativos de preguntas cerradas, realizados a estudiantes, para conocer sus usos y 

costumbres sobre Instagram y TikTok; grupos de discusión dirigidos, realizados a estudiantes, para 

conocer sus usos y costumbres sobre Instagram y TikTok; cuestionarios cualitativos, de preguntas 

abiertas, para recoger la opinión de los estudiantes sobre el proyecto; exploración y reconocimiento de las 

cuentas de divulgación de Ciencias Sociales en Instagram y TikTok, que sirvan como ejemplo de buenas 

prácticas para los integrantes del proyecto; celebración de una sesión, teórico-práctica, donde los 
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integrantes del proyecto reciban una formación avanzada sobre el funcionamiento, la edición y la 

viralización de contenidos de vídeo en Instagram y TikTok.  

 

Este artículo se centra en los resultados de los cuestionarios cualitativos, de preguntas abiertas, que 

recogieron la opinión de los estudiantes sobre el proyecto. La muestra la componen 252 estudiantes, de 

sexo masculino (62) y de sexo femenino (190). Todos cursan estudios de Grado en la Facultad de 

Ciencias de la Información, de la Universidad Complutense de Madrid, con edades comprendidas entre 

los 20 y 25 años. Los estudios son Grado en Periodismo y Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

Los cuestionarios se compartieron entre estudiantes de segundo curso (en asignatura obligatoria) y de 

tercer y cuarto curso (en asignatura optativa). Contestaron a los cuestionarios en tres momentos, que 

coinciden con el final de las materias: mayo 2020, enero 2021 y mayo 2021. Para validar la calidad y 

representatividad de la muestra sobre el total de los estudiantes se tuvo en cuenta el número de matrículas 

de nuevo ingreso de los dos últimos cursos (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Estudiantes de Periodismo y Publicidad, cursos 2019/2020 y 2020/2021. Facultad de Ciencias de 

la Información, Universidad Complutense de Madrid. Datos del Sistema Integrado de Datos 

Institucionales UCM. 

 

Estudio de Grado Periodismo Publicidad y RRPP 

Cursos 2019/2020.  

Estudiantes varones 
236 estudiantes 38 estudiantes 

Cursos 2019/2020.  

Estudiantes mujeres 
272 estudiantes 148 estudiantes 

Cursos 2020/2021.  

Estudiantes varones 
189 estudiantes 26 estudiantes 

Cursos 2020/2021  

Estudiantes mujeres 
245 estudiantes 136 estudiantes 

 

 

El enunciado de la actividad de entrega del vídeo corto era el siguiente: «Propongo un trabajo individual o 

en parejas, que sintetice parte de lo aprendido y permita espacio para la creatividad. Consiste en un vídeo 

largo (8-15 minutos) o dos o tres vídeos cortos (reels, stories o píldoras de Instagram o TikTok), donde se 

explique una teoría o conceptos de los temas estudiados, elegidos libremente, y aplicados a una noticia / 

tema / crisis / personaje / película / serie / novela actual. Se expone como se quiera, con los medios que 

podamos, en tono divulgativo y cercano, imaginando que es una exposición de clase o un vídeo que 

podríamos colgar en YouTube, en Instagram o en TikTok. Sólo necesito que me mandéis el enlace para 

verlo en cualquier plataforma, en privado, y podéis borrarlo después de saber la calificación, si no queréis 

incluirlo a vuestras redes sociales en abierto».  

 

Para entregar los vídeos se hacía una pregunta abierta a todos los estudiantes: «Expón libremente la 

valoración de la experiencia del uso del mini-vídeo como actividad formativa». Debido a las 

circunstancias socio-sanitarias, todas las entregas se hacían de forma digital, a través del Campus Virtual 

y como parte de la evaluación de la asignatura. Esto aseguraba que todos los estudiantes que se 

presentaban a la evaluación podían emitir su opinión sobre las píldoras audiovisuales, si así lo deseaban. 
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Tras recoger las opiniones emitidas por los 252 estudiantes, analizamos sus respuestas por categorías, que 

han surgido espontáneamente en el análisis. El estudio cualitativo, dado el contexto social, sanitario, 

educativo y anímico, se estableció como el más apropiado y representativo.  

 

Este método se adoptó siguiendo el ejemplo validado y replicable de prestigiosos estudios cualitativos en 

educación Delgrosso (2019); Sánchez-Marín et al. (2019); Scolari et al. (2019); Barrientos et al. (2019); 

Rodríguez (2019); Rodríguez García (2019); Aguilar et al. (2020); Barrientos et al. (2020); Barquero et al. 

(2021). González-López (2005) definió la investigación cualitativa como una investigación naturalista, 

que quita importancia a la obtención de datos para centrarse en la importancia del contexto en que ocurren 

esos datos.  

 

Ponte y de-Vasconcelos-Simões (2012) subrayaron las bondades de las entrevistas y del trabajo de campo 

para eliminar cualquier barrera de alfabetización entre los entrevistados. Ponte y Aroldi (2013) incidieron 

en la importancia de la hermenéutica, cuando el estudio se centra en la interpretación de las acciones 

humanas, entendiendo siempre su contexto. Ruiz-del-Olmo y Belmonte-Jiménez (2014) se centraron en la 

búsqueda, descripción y categorización de los conocimientos de los jóvenes universitarios españoles en 

relación a su experiencia y uso de las aplicaciones en dispositivos móviles. Establecieron que la 

investigación cualitativa era fiable, válida y fundamentada en la realidad.  

 

Más adelante, Pereira et al. (2017) utilizaron la etnografía a corto plazo, centrando la parte cualitativa en 

talleres y entrevistas. Martínez-Costa et al. (2019) optaron por el grupo de discusión para el universo de 

estudio en su trabajo sobre noticias y publicidad online. Romeu-Fontanillas et al. (2020) argumentaron 

que los métodos cualitativos permiten la exploración profunda de prácticas emergentes desde el 

conocimiento experiencial. Rummler et al. (2020) utilizaron los diarios mediáticos como instrumento de 

encuesta de autorreflexión con alumnado y profesorado. Todas estas experiencias se tuvieron en cuenta 

para plantear y validar los materiales y métodos de esta investigación.  

 

RESULTADOS  

 

Las respuestas coinciden en una valoración muy positiva del uso de estas píldoras audiovisuales. Muchos 

estudiantes califican la iniciativa como «original» y «divertida». Varios concuerdan en reflejar su deseo 

de que permanezca en el tiempo, como el Encuestado 14: «Me ha gustado mucho esta actividad y me 

gustaría que más profesores propusieran tareas de este tipo ya que, aparte de ser muy entretenidas, te 

aportan experiencia y te permiten descubrirte a ti mismo».  

 

Otros estudiantes destacan el ejercicio como una magnífica oportunidad para poner en práctica los 

contenidos teóricos adquiridos en la asignatura, perfeccionar aspectos como la oratoria en público 

(Encuestada 23) y tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades. El Encuestado 33 amplía al respecto: 

«También me ha servido como prueba para saber cuáles son mis talentos frente a la cámara y si tengo 

futuro como reportero, o simplemente valgo para estar detrás de ellas». Varios alumnos coinciden en 

aconsejar su implementación como herramienta evaluadora (Encuestado 32) o esta práctica un ejercicio 

obligatorio (Encuestada 37). 

 

Algunos señalan que el formato de píldoras de vídeo es una buena forma de desarrollar el autoaprendizaje 
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de los alumnos y potenciar su creatividad (Encuestada 44): «El formato mini-vídeo es una forma 

realmente innovadora y actual de calificar a los estudiantes, ya que no se nos obliga a memorizar una 

serie de contenidos y exponerlos en un examen como robots, sino que se nos permite profundizar en un 

tema de la materia y desarrollarlo individualmente. Opino que el formato incrementa el interés en la 

asignatura, por la exigencia de creatividad: dedicas tiempo a pensar en el tema, buscar información, 

escribir el guion, grabar tomas y editarlas». En otros casos, se destaca el hecho de realizar un formato de 

mini vídeo, que obliga a un autoaprendizaje en herramientas complementarias de creación y edición de 

vídeo (Encuestada 49). 

 

Muchos encuestados también ponen en valor la opción de asentar sus conocimientos teóricos través de 

una actividad práctica que utiliza herramientas audiovisuales: «La actividad ha sido muy gratificante en 

todos los aspectos, se agradece que una asignatura no sea 100% teórica, ya que cuando pones los 

conocimientos en práctica, es cuando realmente los asientas, y creo que me ha beneficiado de cara al 

examen. Además, se ha hecho muy entretenida y amena, y nos permite tocar medios audiovisuales 

relacionados con la carrera» (Encuestada 112). 

 

Sobre el desarrollo de esta metodología algunos estudiantes apuntan a su utilidad para desarrollar 

habilidades que les capaciten para su futuro profesional: «En cuanto al método de evaluación a través de 

un video me parece muy original, y bastante atractivo, ya que el trabajo deja juego a la creatividad y a la 

imaginación. Además, te obliga a adentrarte en el mundo de la edición de videos, aspecto que se tiene 

mucho en cuenta a la hora de encontrar trabajo en nuestra carrera» (Encuestado 82). 

 

En esa misma línea inciden algunos alumnos encuestados, destacando que las píldoras de vídeo permiten 

la posibilidad de reunirlas en un portfolio profesional que les servirá posteriormente (Encuestada 52): «El 

vídeo nos obliga a hacer un buen trabajo de investigación y de análisis personal, pudiendo utilizarlo para 

nuestro portfolio en un futuro». La Encuestada 74 añade: «que se nos pidan estas tareas desde que 

estamos en la universidad nos puede ayudar en un futuro próximo a nivel laboral». Otro alumno comenta 

que “este sistema permite practicar una de las actividades que realizaremos como profesionales en un 

futuro: hablar frente a una cámara, editar el contenido y hacer uso de herramientas y plataformas que 

están a la orden del día entre todos los publicitarios» (Encuestado 184). 

 

Desde el punto de vista del contenido de esta actividad y al destacar lo que les ha permitido este formato 

en cuanto al autoaprendizaje, existe una respuesta recurrente: «Ponerse en la piel y comprender los usos, 

estrategias motivaciones y dificultades de un político profesional desde una perspectiva crítica» 

(Encuestado 27), además de la importancia que le imprimen a la preparación para su futuro: 

«personalmente estoy a favor de que los profesores den la importancia que se merece a la expresión oral o 

en público con la que un periodista debe contar» (Encuestada 137). Sobre los problemas que presentan 

este tipo de ejercicios algunos encuestados señalan la dificultad de no disponer de los medios que 

hubiesen deseado realizarlo (Encuestados 25 y 27) o del espacio correcto para realizarlo (Encuestada 

149). 

 

Resulta llamativo cómo pese a ser TikTok e Instagram herramientas de uso generalizado, algunos 

alumnos señalan que este ejercicio les ha permitido acercarse a ellas y dominar sus potencialidades 

(Encuestada 42). En algunas respuestas se reclama un mayor apoyo del profesorado para el aprendizaje a 
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través de la inclusión de guías didácticas actualizadas, que ilustren su funcionamiento y características 

técnicas. La Encuestada 47 dice: «Me explico: especialmente en esta carrera y con la experiencia de otras 

asignaturas, los profesores requieren que sus alumnos realicen trabajos con formatos distintos a los que 

estamos no estamos acostumbrados (vídeos, banners…), pero sin proporcionarte, aunque sea, una lista de 

nombres o programas que podemos utilizar. Al ser novatos dentro de este mundo, el conocimiento sobre 

esto se queda limitado y, aunque hagamos una profunda investigación por nuestra parte, no conocemos 

todas sus características o cuáles son las mejores opciones». 

 

Asimismo, hay alumnos que ponen en valor el uso didáctico de las redes sociales que aparentemente se 

definen como espacios lúdicos: «Me ha parecido bastante curioso verme explicando ciertos conceptos 

relacionados con lo que estudio por medio de una red social como TikTok, a la cual se suben muchos 

vídeos divulgativos. La brevedad de los vídeos que he hecho, entre 30 y 60 segundos, me ha parecido un 

verdadero reto y es a lo que nos exponemos hoy en día los comunicadores: un gran flujo de información y 

escasa atención por parte del público que, consecuentemente, exige brevedad e, indudablemente, la 

necesidad de ser siempre veraces» (Encuestada 80).  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Esta investigación se proponía como objetivo principal ahondar en el nuevo paradigma de enseñanza y de 

aprendizaje post COVID-19, estudiando las píldoras audiovisuales o mini-vídeos en redes sociales y todas 

sus posibilidades. La hipótesis principal entendía que estas píldoras son un reto pero también una 

oportunidad porque pueden tener efectos positivos en tres esferas: 1) actualización y apoyo para el 

docente; 2) motivación y elaboración de un portfolio profesional para el alumnado; y 3) ruptura de la 

brecha digital. La hipótesis quedaría validada de acuerdo a los resultados, analizados y comentados en el 

apartado anterior.  

 

Para el docente: las redes sociales son herramientas de un carácter muy dinámico. Exigen un continuo 

proceso de reciclaje para conocer las nuevas funcionalidades y analizar sus posibilidades de integración 

curricular. Las píldoras audiovisuales obligan concretamente al docente universitario de estudios de 

Comunicación a manejar los aspectos técnicos y las funcionalidades de estas herramientas, así como sus 

posibilidades narrativas y aplicaciones didácticas al plan de cada asignatura. Pero este requerimiento se ve 

compensado en una nueva pedagogía colectiva, donde el alumno se convierte en co-creador de 

contenidos, con un papel importante en el relato colectivo que marca el desarrollo de la clase. Ante esta 

dinámica, el docente pasa de detentar un papel de mediador entre el texto y el estudiante, al de un 

conductor y agitador de la dinámica creada en clase. Se aprovechan las habilidades respecto a las TIC que 

los alumnos ya poseen, pero también se fomenta el desarrollo de nuevas competencias. 

 

Para el estudiante: dispone de una gran variedad de herramientas destinadas a la creación de contenidos. 

Éstas son proporcionadas por las propias redes, de forma gratuita, y le permiten desarrollar la creatividad 

en un aprendizaje autónomo y motivador. Los trabajos circunscritos anteriormente al ámbito académico 

obtienen ahora una difusión en redes, que permite construir un portfolio profesional, desarrollando 

habilidades y competencias de forma práctica hacia el ámbito de la comunicación. Aúna la adquisición de 

competencias académicas con las competencias profesionales.  
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Para la brecha digital: la realización de píldoras audiovisuales sólo requiere de un teléfono móvil, un 

perfil en una red social (gratuita) y un acceso esporádico a Internet. Esta infraestructura mínima intenta 

disminuir la brecha tecnológica en casi todas sus facetas, antes comentadas: por motivos económicos (los 

estudiantes en situación de vulnerabilidad no han de poseer equipos, conexiones, ni programas de 

edición), por motivos de edad (los docentes con menos experiencia tecnológica o digital pueden formarse 

o reciclarse con facilidad, porque las redes sociales y sus programas de edición son muy sencillos) o por 

motivos de género (los estudios en Comunicación tienen más alumnas que alumnos y no se han percibido 

desigualdades entre ellos, pues todos son nativos digitales).  

 

Aunque la brecha digital sigue abierta, las píldoras audiovisuales ofrecen una solución para todos los 

agentes implicados: es una herramienta que todos tenemos, manejar documentos de audio o voz apenas 

requiere de un teléfono móvil, compartir y publicar los archivos no requiere de grandes equipos ni de una 

conexión a Internet de alta calidad, y la imagen y la voz adquieren un cariz casi terapéutico de 

acompañamiento en tiempos tan duros, donde se ha perdido buena parte de las relaciones presenciales, 

incluidas las del aula universitaria. 
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