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RESUMEN   

Esta investigación se ha llevado a cabo durante el curso académico 2021/22 en la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y tiene como objetivo mostrar la utilidad de la red social WhatsApp por parte del alumnado universitario y la 

presencia e influencia de la dimensión emocional en las intercomunicaciones que se ocasionan entre iguales. La 

metodología aplicada es de carácter descriptivo orientando el enfoque de la investigación desde una perspectiva 

cuantitativa. Los datos son recabados mediante una encuesta presencial a 159 alumnos universitarios del Grado en 

Trabajo Social, Máster de Formación del Profesorado y Grado en Formación del Profesorado durante el curso académico 

2021/22. Los resultados obtenidos señalan que las emociones positivas acrecientan el bienestar de los alumnos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, aumentando la motivación y el rendimiento académico. 

 

Palabras claves: WhatsApp, dimensión emocional, comunicación, motivación, enseñanza-aprendizaje. 

 

1. INTRODUCTION  

Las nuevas tecnologías aplicadas a fines educativos por parte de los alumnos universitarios facilitan su proceso educativo 

compartiendo información y realizando tareas que, de otra forma, no podrían tener respuestas instantáneas y tan eficaces. 

Estos grupos de iguales que se crean en diferentes redes sociales virtuales acrecientan la facilidad de aprendizaje por 

parte del alumnado universitario. Estudiaremos la red social WhatsApp ya que es la normalizada en su uso personal y por 

las prestaciones que ofrece, también en el ámbito educativo y que poseen el 100% del alumnado investigado. En las 

comunicaciones que realizan los alumnos en este espacio, se ocasionan interacciones comunicativas informativas y 

emocionales; así a partir de Mosquera (2016), se incide en resaltar herramientas como WhatsApp con fines educativos en 

el ámbito universitario, ya que forman parte de los aparatos tecnológicos que los estudiantes utilizan diariamente por su 

practicidad. En concreto en esta investigación, se focaliza el estudio hacia la relación que se ocasiona entre la diversidad 

de mensajes que producen y la dimensión emocional. Durante el curso académico 2021/22 se lleva a cabo la 

investigación con el alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado (106) y la Facultad de Ciencias Jurídicas, 

concretamente el Grado en Trabajo Social (53) mediante un modelo de encuesta escrita realizada de forma presencial y 

de carácter anónima. El número de alumnas de sexo femenino (124) prevalece sobre el masculino (35); la franja de edad 

prevalente se encuentra entre los 17 a 21 años (118), a continuación, la franja comprendida entre 22 a 25 años (32), entre 

26 a 35 años (6), entre 36 a 45 años (3) y más de 45 años (0). Partiendo del problema a investigar focalizado en la 

utilidad, participación y la presencia de la dimensión emocional que ofrece al alumnado universitario el uso de esta red 

social denominada WhatsApp, se aplica una metodología de carácter descriptivo cuantitativo. El instrumento utilizado ha 

sido la encuesta en papel elaborada a partir de la teoría relacionada con esta temática realizada presencialmente y de 

carácter voluntaria y anónima. Los resultados obtenidos reflejan la alta utilidad y uso de esta herramienta aplicada con 

fines educativos por parte de los alumnos universitarios, focalizando la modalidad de uso hacia fines educativo y 

mostrando el nivel de percepción emocional en las comunicaciones que se ocasionan, destacando el alto número de 

respuesta que muestran la no percepción de emociones de carácter negativo, pero no por ello dejan de estar presentes en 

los procesos de comunicación en red virtual (redemonicación). 

2.    MARCO TEÓRICO 

Usos del WhatsApp con fines académicos. WhatsApp es una aplicación de descarga gratuita que facilita diferentes 

modalidades de comunicación a nivel personal o grupal, de forma sincrónica o diacrónica, permitiendo compartir 

enlaces, vídeos, documentos, contactos, etc. Los datos recogidos en el 'Estudio de Redes Sociales 2022' realizado por 

IAB Spain, recoge que más de la mitad de la población española con conexión a internet utiliza una red social virtual a 

través del móvil. WhatsApp es la aplicación utilizada por el 31%, más de 125 millones de personas en todo el planeta. La 

realidad presente y futura ocasiona que las redes sociales virtuales conforman los espacios en los cuales los alumnos 

 



 

 
 

 

 

 

universitarios se comunican de forma sincrónica y diacrónica compartiendo información y organizando tareas 

preferentemente. (Turoff, 1991; Tello y Ruiz, 2016; Ávila-Toscano y Madariaga, 2010; Sánchez y Pinochet, 2017) ya 

indicaban las posibilidades que estas nuevas modalidades tecnológicas que ofrecen las redes sociales virtuales permiten 

en el ámbito de las comunicaciones virtuales sin necesidad de presencia física ni sincronía temporal, ocasionándose 

intercambios de información, socialización, cooperación, aprendizaje, etc. Como señalan (Urien, Erro y Osca, 2019; 

Ditrendia, 2017; Gómez, Roses y Farias, 2012; Fondevila et al, 2019) mencionaron que WhatsApp es una aplicación que 

facilita el proceso comunicativo y compartir información sin dificultad espacial o temporal, de ahí su utilidad para el 

alumnado universitario, como señala Merelo, J. J., & Tricas García, F. (2013) de formar grupos que les optimizan su 

trabajo. Rambe y Bere (2013) indican que los propios estudiantes señalan que esta herramienta virtual acrecienta el nivel 

de participación debido a las comodidades que ofrece para ello, a lo que (Colmenares, 2021); Bankole y Venter, 2017; 

Suárez, 2017; Serra et al, 2017; Karikari, 2016; Rubio y Perlado, 2015), indican que la facilidad de uso, la rapidez, la 

variabilidad de herramientas que ofrece para compartir, informar, comunicarse en vídeo, oral o por escrito sincrónica o 

diacrónicamente satisfacen las necesidades reales de los alumnos universitarios para su beneficio académico. Suárez-

Lantarón (2018) inciden en los beneficios en el aspecto académico que se producen en los grupos horizontales creados 

por los propios alumnos universitarios ya que permiten conversaciones privadas y generales, permitiéndoseles utilizar 

herramientas que les facilitan compartir material y conversaciones. Rodríguez et al (2016) afirman que la red social 

virtual WhatsApp forma parte del compendio de instrumentos virtuales que utilizan los alumnos universitarios 

cotidianamente formando grupos con fines educativos, incidiendo y mejorando su rendimiento académico, de ahí que 

como indican (Pozo e Iglesias, 2013; Román, Marín y Peirats, 2021), es conveniente el uso educativo de esta red social 

virtual por las prestaciones y posibilidades que ofrece ya que pueden promover otra modalidad de enseñanza más 

motivadora y a tiempo real para el alumnado universitario. 

Existen profesores que ya utilizan esta herramienta con fines educativos, como Campos et al., 2015.; De Paiva, Ferreira y 

Feitosa, 2016), que llevan a cabo procesos de orientación y resolver preguntas, o Marín-Díaz y Cabero-Almenara (2019) 

como herramienta usual para diferentes modalidades de acciones educativas. Existen unas ventajas que este servicio de 

comunicación puede beneficiar el proceso educativo que lleva a cabo el docente con el alumnado, como (Shahid & 

Shaikh, 2019; Escofet, 2020) inciden al facilitar la comunicación, fortaleciendo el trabajo cooperativo e igualatorio, 

acrecentando las actividades educativas a espacios motivantes  para el alumnado y más allá del tiempo establecido de 

clase ordinaria. (Bouhnik y Deshen, 2014; Mosquera, 2016; Aguayo y Ramírez, 2019; Rodríguez-Diaz, 2019), indican 

una serie de ventajas al utilizar esta modalidad de comunicación con el alumnado por parte del profesorado, como 

aumentar la motivación y participación, la interactuación horizontal, la orientación grupal o individual, la resolución de 

dudas en formato de tutoría, de forma sincrónica o diacrónica, grabado en vídeo, oral o por escrito, generar debates dar 

información general o particular, compartir archivos, etc. Pero como en todo modelo de comunicación, pueden suceder 

aspectos de carácter negativo ante el uso docente de esta herramienta, como pueden ser y señalan (Suárez, 2017; Oliveira 

y Figueira, 2017; Montilla, 2020), la pérdida del hilo conductor de una conversación grupal al participar muchos 

alumnos, las características físicas de un móvil con conexión a internet para poder realizar eficazmente el uso del 

teclado,  vídeo, falta de respeto, difusión de información que no tiene que ver con la enseñanza, etc., la aparición de 

desavenencias entre ciertos alumnos, información mal interpretada, etc. Es una realidad que el docente al ofrecer su 

número de teléfono móvil pone en riesgo su privacidad, pero bajo esa premisa el docente dejaría también de tener cierta 

modalidad de comunicación en el aula ordinaria con el alumnado, por ello es conveniente, como se infiere de (Montilla, 

2020; Fernández-De La Iglesia, 2020) establecer unas normas para poder trabajar de la forma más segura y eficaz, como 

puede ser el establecer un horario de comunicación, evitar temas externos a la asignatura, el lenguaje coloquial, tener 

establecido los roles de las personas participantes (docente y alumnos).  Cortés, Méndez y Lacasa (2016), ya señalaban la 

necesidad de formación con el fin de aprovechar y optimizar las posibilidades que ofrece esta herramienta virtual con 

fines educativos. Emociones en los grupos educativos horizontales que manifiestan los alumnos en la red social virtual 

WhatsApp. La dimensión emocional comprende un estado humano que da forma y se encuentra en los pensamientos y 

acciones que conforman nuestra identidad, en el campo virtual Fischer y Bos (2007), reseñaba lo siguiente: «…la 

comunicación mediada por ordenador no se caracteriza por la ausencia de emociones; al contrario (…), las emociones 

positivas se expresan en la misma medida que en las interacciones cara a cara, y las emociones negativas intensas incluso 

se expresan más abiertamente por ordenador» (p. 780). Sobre esta temática, Domingo Moratalla (2013) indica que «...la 

era digital nos provee de herramientas nuevas, códigos nuevos, lenguajes nuevos, prácticas nuevas y, por consiguiente, 

hábitos nuevos. ¿Son también valores nuevos, virtudes y normas nuevas?» (p. 15), incidiendo en esta idea, cabe 

mencionar que los espacios virtuales ofrecen posibilidades de comunicación que de otra forma no sería posible, y todos 

estos procesos comunicativos virtuales producen emociones (redemonicación) que afecta a las personas usuarias 

virtuales que se relacionen. (Acuña y Vega, 2013; Benski y Fisher, 2014) identifican que los espacios virtuales de 



 

 
 

 

 

 

interacción y comunicación entre usuarios permite y ocasiona la expresión y percepción de la dimensión emocional ante 

las temáticas y modos de relación que se ocasionan, y sobre este aspecto, Lasén (2010a) señala que todas las 

herramientas que facilitan la comunicación en el ecosistema virtual «tecnologías afectivas», producen interacciones entre 

los usuarios con la presencia directa o indirecta de la dimensión emocional, ocasionando «inscripciones digitales», que 

actúan como registros que dejan huella en los usuarios con los que se interactúa. Así Serrano-Puche (2016) ya habría 

camino señalando que internet permitía la expresión y percepción de la dimensión emocional, influyendo en estas por la 

modalidad y variabilidad de procesos comunicativos que se pueden llevar a cabo. Rebollo, et al (2008) ya indicaba que 

las emociones se encontraban presente en los intercambios comunicativos que se llevaban a cabo durante el proceso de 

aprendizaje virtual, y Bisquerra y Pérez (2007) señalaba que el alumnado era capaz de asimilar mejor los conocimientos 

a adquirir si eran conscientes de sus emociones y ser capaces de controlarlas, indicando (Pekrun, Goetz, Titz y Perry, 

2002) que éstas afectan de forma positiva o negativa con el nivel de motivación, las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico principalmente, incidiendo en sus estudios que las emociones de forma explícita o implícita 

forman parte de todo proceso comunicativo y señala que los actos que favorecen la aparición de emociones de carácter 

positivo acrecientan el desarrollo de estrategias de aprendizaje y el rendimiento, Küster y Kappas (2014), inciden en que 

se ocasiona una correlación significativa entre las emociones presentes en los grupos virtuales de alumnos universitarios 

y el aprendizaje que se produce, así (Doucet et al., 2016; Pekrun et al., 2007), muestran que las interacciones que se 

ocasionan puede ocasionar emociones de carácter negativo como los conflictos que se ocasionan por la dificultad en la 

comunicación virtual, a lo que cuando se producen estimuladores que ocasionan la presencia de emociones de carácter 

negativo, la desmotivación, la disminución del rendimiento y del aprendizaje toman presencia durante el acto educativo. 

De Mora (2013), se infiere la coincidencia con los estudios previos mencionados, por los que ciertas emociones en los 

procesos comunicativos virtuales educativos ocasionan predisposición negativa y desmotivación y otros en cambio, 

actitudes y una disposición positiva que favorece el proceso de aprendizaje, de ahí la conveniencia de que los docentes 

dominen el campo relacionado con la dimensión emocional para entender y controlar lo que sucede en las 

intercomunicaciones que se producen en las relaciones horizontales y verticales, por ello, Talvio, Lonka, Komulainen, 

Kuusela, y Lintunen (2013), inciden en que el control y conocimiento emocional se puede aprender y enseñar, tarea que 

el docente puede realizar implícitamente durante el proceso formativo que lleve a cabo con sus  alumnos. Resaltar de 

Bisquerra, Pérez y García (2015) que señalan que, en todo proceso de enseñanza y aprendizaje, de forma explícita y/o 

implícita, la dimensión emocional se encuentra presente en todos los elementos (diálogos, exposiciones, presencia física, 

comentarios ajenos, lenguaje corporal, etc.), incidiendo en que las emociones de carácter positivo favorecen el proceso 

de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en la interacción entre alumnos y docente.  

3.       MÉTODO 

La metodología que se aplica en esta investigación es de carácter descriptivo, recogiéndose cuantitativamente los datos 

que darán forma a los resultados obtenidos. El instrumento que se utiliza para la recolección de datos es un  modelo de 

encuesta obtenido de investigaciones anteriores y la teoría que da base a este estudio. Los ítems pertenecientes al 

cuestionario son de respuesta dicotómica, respuesta múltiple o de escala de liker. Se ha realizado la investigación con 4 

grupos de alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uno de ellos pertenece al Grado de Trabajo Social, 

y los tres restantes a Formación del Profesorado (uno de ellos pertenece al Máster Socio Comunitario, y los otros dos 

grupos al Grado de Formación del Profesorado). El número total de alumnos universitarios que han realizado la encuesta 

ha sido de 159, distribuidos de la  siguiente forma: 53 pertenecen al grupo de Trabajo Social, 18 al Máster de 

Formación del Profesorado, 53 a un grupo del Grado de Formación Del Profesorado, y 50 al otro grupo del mismo 

Grado. la encuesta hecha presencialmente en papel y de carácter anónima, la ha realizado el alumnado que haya querido 

de forma presencial. la encuesta presenta 7 ítems, siendo los 3 primeros informativos (sexo, edad, estudios), y el resto 

están centrado en obtener información de la utilidad del WhatsApp con fines educativos, el nivel de participación, las 

actividades que se realizan y la percepción de la dimensión emocional en las comunicaciones.  

4.       RESULTADOS 

Es conveniente resaltar que la encuesta anónima la realizaba el alumnado de forma voluntario, por ello ni fue realizada 

por todo el alumnado que ha asistido a clase ese día, y al coincidir con el momento histórico en el cual el alumnado que 

presentaba signos del covid 19, no debería asistir a clase, otro grupo de alumnos tampoco la realizaron. En la tabla 1 

recogemos información relacionada con la utilidad del grupo de WhatsApp de clase para  para ampliar conocimientos 

académicos.  

 



 

 
 

 

 

 

 Tabla 1. Utilidad del grupo de WhatsApp de clase para para ampliar conocimientos académicos 

Utilidad Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Elección 69 62 27 1 0 

% 43,4 39 17 0.6 0 

 Fuente: elaboración propia 

Es observable tras los resultados obtenidos, el grado de beneficio (opción muy alta y alta) que se ocasiona para más del 

82% del alumnado como herramienta que amplía conocimientos académicos. Siendo reseñable la opción baja y muy baja 

al ser seleccionada solamente por una persona. Como se aprecia en los resultados obtenidos, los alumnos, como 

refrendaban (Urien, Erro y Osca, 2019; Ditrendia, 2017; Gómez, Roses y Farias, 2012; Fondevila  et al, 2019), los cuales 

incidían en el uso académico de las redes sociales virtuales por parte de los alumnos universitarios, preferentemente en 

las más cómodas de usar, generalizadas y con las herramientas que permitan la comunicación y transmisión de 

información en diferentes formatos. De estos resultados podemos comprobar que en las relaciones horizontales el 

alumnado le da una utilidad reconocible con fines educativos a esta aplicación. En la siguiente tabla 2, se recoge 

información relacionada con las actividades realizadas en el grupo de WhatsApp de clase, recopilándose datos que 

verifican la utilidad de este tipo de herramientas virtuales en cuanto a los estudios académicos.  

 Tabla 2. Actividades realizadas en el grupo de WhatsApp de clase  

Actividades Elección % 

Compartir información 154 96,8 

Resolver dudas 127 79,8 

Debates 48 30,2 

Actividades de clase 132 83 

Otras 57 35,8 

 Fuente: elaboración propia 

Todo este tipo de actividades forman parte del trabajo cotidiano académico que tienen que realizar los alumnos en clase 

(trabajos en grupo, información de clase, dudas, actividades, etc.). es apreciable el alto índice de elección que ocasiona 

ciertas actividades como es el compartir información (96.8%), la resolución de dudas (79,8%) y actividades de clase 

(83%), comprobándose como una red social virtual puede acrecentar el nivel de rendimiento e implicación del alumnado 

fuera de su clase normalizada. Ya Rodríguez et al (2016) señalaban las posibilidades que ofrecía esta red social virtual en 

beneficio de los intereses educativos del alumnado universitario. A su vez, la opción de debate (30.2%) es la menos 

elegida pues las características de esta red social virtual no facilitan que se pueda llevar a cabo de forma eficiente, ya 

que, en las comunicaciones en vídeo, por audio o escritas, se pueden acumular muchos mensajes de diferentes alumnos y 

perderse el hilo conductor del tema a debatir, generando problemas en la toma de decisiones, de comunicaciones 

asertivas y ocasionando emociones negativas. Así ya lo indicaban (Doucet et al., 2016; Pekrun et al., 2007). En la 

siguiente tabla 3, se recoge información sobre el nivel de participación en el grupo de WhatsApp de clase.  

 Tabla 3. Nivel de participación en el grupo de WhatsApp de clase  

Participación  Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

Elección  2 20 76 46 15 

% 1.2 12.6 47.8 29 9.4 

 Fuente: elaboración propia 

Es destacable señalar que la utilidad en base al nivel de participación se encuentra preferentemente a nivel “medio” 

(47.8%) y “bajo” (29%), ocupando entre ambas opciones el 76.8% de la participación del alumnado en el grupo de 

WhatsApp con fines académicos creados por ellos mismos. Pudiera interpretarse que la utilidad primaria se fundamenta 

en ofrecer información por parte de las personas delegadas o encargadas de moderar el grupo, y el  resto del grupo lo 

utiliza para realizar preguntas y solicitar información, o compartir algún archivo puntual, o establecer dinámicas con 



 

 
 

 

 

 

ciertos alumnos/as con los que han de realizar actividades concretas. No por ello, como  se recoge en la tabla 1, el grado 

de utilidad de esta aplicación es preferentemente alto y muy alto. En la  siguiente tabla 4, se recoge información referida 

al nivel de percepción de las emociones que se infieren en los  mensajes que aparecen o se comunican en el grupo de 

WhatsApp.  

 Tabla 4. Nivel de percepción emocional de los mensajes que se transmiten en el grupo de WhatsApp 

Percepción 

emocional 

Nunca Algunas veces A menudo Casi siempre Siempre 

Elección % Elección % Elección % Elección % Elección % 

Alegría 34 21.3 76 47.8 29 18.2 15 9.4 5 3.1 

Miedo 142 89.3 15 9.4 1 0.6 1 0.6 0 0 

Sorpresa 67 42.1 63 39.6 28 17.6 1 0.6 0 0 

Amor 91 57.2 54 34 11 6.9 2 1.2 1 0.6 

Vergüenza 106 66.7 41 25.8 7 4.4 5 3.1 0 0 

Enojo 121 76.1 30 18.9 6 3.8 2 1.2 0 0 

Tristeza 109 68.5 39 24.5 8 5 3 1.9 0 0 

Confianza 6 3.8 52 32.7 66 41.5 27 17 8 5 

Rechazo 136 85.5 21 13.2 2 1.2 0 0 0 0 

Culpa 150 94.3 5 3.1 4 2.5 0 0 0 0 

Ansiedad 43 27 76 47.8 27 17 9 5.7 4 2.5 

Otras 135 84.9 17 10.7 3 1.9 2 1.2 2 1.2 

 Fuente: elaboración propia 

Es destacable el bajo nivel de percepción emocional en las comunicaciones que se realizan en el grupo de WhatsApp de 

clase, destacando nunca la opción mayormente seleccionada en todas las emociones excepto en la  confianza y la 

ansiedad. Es destacable el alto índice de la media respecto al nivel de precepción emocional, así la  media del criterio 

“nunca” es 95, de “algunas veces” es 40.75, de “a menudo” es 16, de “casi siempre” es 5.58 y de  “siempre” es 1.67. Es 

conveniente incidir en estos resultados ya que señalan la prevalencia de la elección “nunca” como opción de selección 

ante emociones de carácter positivo o negativo, aunque existen tres excepciones, dos emociones positivas (alegría y 

confianza) y una emoción negativa (ansiedad).  

5.       CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos y el análisis de los resultados es destacable señalar la utilidad que ofrece este tipo de 

instrumento cómodo,  fácil de utilizar y con las prestaciones que ofrece válidas para formar grupos, realizar 

comunicaciones y compartir archivos e información en el campo educativo en relaciones horizontales y verticales. 

Aprovechar las redes sociales conlleva acercarnos al mundo de los estudiantes universitarios incidiendo en su 

motivación, mejorando el nivel de participación y reforzando el proceso de enseñanza aprendizaje. Como señala (Suárez 

Ramírez, J.C., 2016a,2016b, 2018, 2021), las redes sociales, y concretamente WhatsApp,  forman parte de la vida diaria 

de los alumnos universitarios con fines privados y de carácter educativo, por lo que aprovechar esta aplicación para 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje implica acercarnos a su mundo real, ya que se puede afirmar que el 100% 

del alumnado posee teléfono móvil con conexión a internet y utiliza esta aplicación por su carácter gratuito, posibilidades 

personales que ofrece, posibilidades educativas que facilita y por integración en entornos personales o educativos que lo 

utilizan. Dentro de las ventajas que ofrece WhatsApp  respecto a otras aplicaciones virtuales, destaca la rapidez y 

capacidad para poder realizar diferentes actividades  como compartir documentos, crear y participar en grupos 

diferentes, compartir vídeos, audios, escritos, etc. En el ámbito de docencia, es destacable las prestaciones que permite al 

docente, como compartir aplicaciones, realizar vídeos o audios que faciliten una clase docente, compartir archivos o 

infografías, etc., y todas estas herramientas se pueden compartir a nivel grupal o individual. El concepto de 

“redemonicación”, citado por Suárez Ramírez (2016)  señala que la dimensión emocional en las redes sociales virtuales 



 

 
 

 

 

 

tiene mayor presencia en los espacios personales que en los entornos de carácter educativo, pero no por ello dejan de 

estar presente, como se perciben en la investigación realizada, y coincidiendo en esta línea, Damasio (2000) estableció 

que se ocasionan emociones en las intercomunicaciones que se llevan a cabo en las redes sociales virtuales, las 

educativas forman un grupo de redes sociales virtuales que presentan un fin de terminado y están formadas en grupos 

que pretenden el  mismo objetivo relacionado con el aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje fuera del 

contexto académico oficial. Es destacable la necesidad del modelado para poder gestionar adecuadamente las diferentes 

emociones que se manifiestan en los grupos educativos de WhatsApp, de ahí que la labor de un docente que le dé 

utilidad a esta herramienta virtual, oriente y dirija la comunicación y emociones que se presenten en las comunicaciones 

que se produzcan en esta red social con fines educativos. Destacar que un peligro posible es la pérdida de intimidad por 

parte de las personas que pertenecen al grupo, tanto alumnos universitarios como docente, pero las ventajas que se 

ofrecen a nivel educativo y como referencia a la madurez, están por encima de esa posibilidad, aspecto preferente que ha 

de marcar el camino de un nuevo modelo de educación acorde a los intereses de los alumnos universitarios.   
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