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Resumen
Este estudio conceptualiza el aprendizaje como una relación horizontal y analiza las percepciones de un 
grupo de estudiantes universitarios sobre su proceso de aprendizaje de una lengua extranjera (inglés) al 
integrar libros-álbum y la red social Twitter-X como ejes dinamizadores. A través de un cuestionario de 
estrategias de aprendizaje y motivación académica, el estudio evidencia la mejora de las estrategias (meta)
cognitivas, de motivación intrínseca y de autorregulación del esfuerzo de este grupo de estudiantes.
Palabras clave: Aprendizaje horizontal, redes sociales, libros-álbum, tecnología pedagógica.

Abstract
This study conceptualises learning as a horizontal relationship and analyses the perceptions of a group of 
university students regarding their learning of a foreign language (English) by integrating picture-books 
and the social network Twitter-X as dynamising axes. By means of a questionnaire on learning strategies 
and academic motivation, the study shows the improvement of these students’ (meta)cognitive, intrinsic 
motivation, and self-regulation of effort strategies.
Key words: horizontal learning, social networks, picture-books, educational technology.

1. INTRODUCCIÓN
Con el aumento de la popularidad de las redes sociales, la forma en la que 

nos comunicamos y nos relacionamos con otras personas ha cambiado de forma 
significativa (Shivani et al.: 2022). El impacto de las redes sociales, como señalan 
Hamilton et al. (2023), es aún mayor durante la adolescencia por el número de horas 
de exposición a las diferentes plataformas ya sea para comunicarse con otras personas 

1  Correo-e: antonio.garciag@uah.es. Recibido: 25-04-2024. Aceptado: 04-10-2024.
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o para aliviar el aburrimiento. Así, contamos con un número creciente de estudios que 
abordan diferentes aspectos de la relación existente entre el uso de las redes sociales por 
parte de adolescentes y adultos jóvenes y el impacto en su salud mental, el desarrollo 
de su inteligencia emocional y su capacidad de sociabilizar (Balleys 2020; Bottaro y 
Faraci, 2022; entre otros). Entre las redes sociales más empleadas en el aprendizaje en 
la educación superior se encuentran, en orden de prevalencia, Twitter-X, WhatsApp, 
Instagram y Tiktok.

Dado el poder comunicativo de las redes sociales y, a pesar de que no fueron 
creadas con fines educativos, también han empezado a ocupar un lugar destacado en 
la mejora de los procesos de enseñanza en general (Joosten, 2012; Otchie y Pedaste, 
2020) y en el desarrollo de procesos de innovación educativa en concreto (Marín Díaz y 
Cabero Almenara, 2019). Para ello, cada vez contamos con más estudios exploratorios 
que intentan arrojar luz sobre las mejoras en el rendimiento académico (Jiménez et al., 
2020) y en la motivación e implicación del estudiantado que se observan con el empleo 
de redes sociales como Twitter-X (Tung et al., 2023). 

Otros estudios también advierten de las limitaciones y riesgos de su integración 
que van desde la sobreexposición hasta el intercambio de información inadecuada 
(Llausàs, 2023; Fatawu et al., 2023). A pesar de esto, la bibliografía existente coincide 
en señalar que el uso pedagógico de las redes sociales ha facilitado entender el 
aprendizaje como una relación horizontal entre profesorado y alumnado (Revelles- 
Benavente, 2022); es decir, se desdibuja el foco puesto en el proceso de enseñanza y 
se promueven enfoques flexibles que permite que el aprendizaje sea dinámico y que 
tenga lugar dentro y fuera del aula (Miño et al., 2019). 

El presente estudio busca contribuir a la bibliografía existente con el diseño 
e implementación de un proyecto que, con la integración de la red social Twitter-X 
en el proceso de aprendizaje del estudiantado universitario de una lengua extranjera 
(inglés), intenta fomentar un proceso de aprendizaje horizontal que conceptualiza el 
aula universitaria como un espacio inmaterial (Revelles-Benavente, 2015); es decir, 
como un continuo entre realidad y virtualidad que fomenta la creación y diseminación 
del conocimiento (Vizcaíno-Verdú et al., 2019). En concreto, el objetivo es investigar 
las percepciones del estudiantado universitario sobre su propio aprendizaje al integrar 
la red social Twitter-X como eje dinamizador de la asignatura. Como se explicará más 
adelante, se busca trabajar en el desarrollo de una alfabetización mediática (Renes-
Arellano et al., 2018) que proporcione al estudiantado universitario situaciones que 
favorezcan el desarrollo del pensamiento crítico para interactuar con la información 
que encuentra en redes a la par que ejercita sus destrezas en la lengua extranjera (Said 
y Abd Elfatah, 2015; Ríos-Hernández et al., 2022; Haeriyati, 2023).

2. TWITTER-X EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
En búsqueda de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, el profesorado 

ha ido integrando las tecnologías emergentes que van desde los móviles hasta las 
plataformas más recientes de Inteligencia Artificial (Miao et al., 2021). Esto ha provocado 
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que el Aprendizaje de Lenguas Asistido por Ordenador (ALAO, en inglés CALL) se 
haya establecido como una de las principales ramas en el campo de la pedagogía (Lim 
y Aryadoust, 2022).

En esta última década, son muchos los estudios que han explorado los beneficios 
y los riesgos del empleo de las redes sociales en los diferentes niveles de enseñanza y 
áreas de conocimiento (Solmaz, 2018; Barrot, 2021; entre otros muchos). Entre todas las 
redes sociales existentes, Twitter–X se ha afianzado en los círculos educativos (Hattem 
y Lomicka, 2016) ya que el profesorado no solo puede intercambiar información y 
opiniones en chats específicos de educación sino que, además, puede emplear esta red 
social como un soporte de las clases para facilitar información complementaria o llevar 
a cabo actividades de extensión y/o refuerzo (Jester, 2022).

De manera más concreta, contamos con estudios que dan evidencia de las 
aportaciones que Twitter-X puede hacer al aprendizaje de lenguas extranjeras 
en educación superior. Antenos-Conforti (2009), por ejemplo, concluye que el 
estudiantado tiene la oportunidad de incrementar la exposición a la lengua extranjera 
al interaccionar con hablantes nativos. Esto, en último término, tiene un efecto directo 
en su aprendizaje y motivación. En la misma línea, otros estudios constatan mejoras 
significativas en el aprendizaje de aspectos concretos como la pronunciación (Fouz-
González, 2017), la corrección gramatical (Vázquez-Cano, 2012), la adquisición de 
vocabulario (Pérez-Sabater y Montero-Fleta, 2015) y la destreza escrita (Thandevaraj et 
al., 2021). Asimismo, otros estudios ponen de manifiesto el impacto positivo de integrar 
Twitter-X en el proceso educativo para el desarrollo de la competencia intercultural 
(Baz y İşisağ, 2018), la motivación del estudiantado (Erhel et al., 2022), y, por último, la 
creación de comunidades de aprendizaje colaborativo (Ricoy y Feliz, 2016).

A esto se le añaden otros estudios que, sin negar los beneficios de usar Twitter-X 
en el aula universitaria, intentan advertir de las posibles limitaciones de su uso. En 
este sentido, estos estudios señalan la necesidad de que el profesorado haga un uso 
profesional de la red social ya que esto determinará la credibilidad docente, así como 
la motivación del estudiantado (Peña-Froment et al., 2022). Además, su uso correcto 
requiere, por un lado, de una supervisión constante por parte del profesorado (Malik 
et al., 2019) y un alto control de la carga de trabajo que se genera fuera de aula que, lejos 
de aumentar la implicación del estudiantado, pudiera llegar a ser contraproducente 
por una sobrecarga de trabajo (Kunka, 2020).

A pesar de estas limitaciones, la bibliografía está de acuerdo en afirmar que 
los avances en la pedagogía deben ir íntimamente ligados con la tecnología y la 
integración de las redes sociales (Jimola, 2023). A este respecto, como puntualiza 
Revelles-Benavente (2022), no se trata de aplicar la tecnología en pedagogía sino que 
los esfuerzos deben ir dirigidos a la transformación de la pedagogía mediante el uso 
de la tecnología. Por tanto, es necesario cuestionar el uso meramente instrumental de 
la tecnología para conseguir promover nuevas formas de alfabetización digital (Digital 
literacy, en inglés) donde se fomente el pensamiento crítico en el uso de redes sociales 
(e.g., haciendo una lectura crítica de la información, aportando argumentos, etc.). 
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Deudor de este planteamiento, el presente estudio pretende contribuir a la bibliografía 
existente abogando por el uso de la red social Twitter-X para crear un espacio de 
aprendizaje relacional, donde se descentraliza la figura del docente y, como sostiene 
Miño et al. (2019), se crean comunidades de aprendizaje horizontales más allá de los 
muros del aula. Esto, en último término, supone poner el foco en el estudiantado que 
debe implicarse en su propio aprendizaje.

 En un intento de estimular el pensamiento crítico del estudiantado universitario, 
el presente estudio tiene también como objetivo subrayar la importancia de abordar 
el contenido curricular desde una perspectiva que busque la transformación social 
(Colman, 2020). Para ello, este estudio no solo integra la red social Twitter-X en el 
proceso de aprendizaje de una lengua extranjera sino que, además, se apoya en la extensa 
bibliografía que aboga por el uso de literatura para educar en valores y visibilizar la 
diversidad cultural (Karatas et al., 2023; Nerantzi y Corti, 2023; entre otros muchos). 
Como se explicará en la siguiente sección, a través de una selección de libros-álbum 
en inglés sobre niños o niñas migrantes, el presente estudio busca crear situaciones de 
aprendizaje significativas donde la lengua extranjera sirva de puente para desarrollar 
un vínculo con la realidad. Para ello, el proyecto planteado hace que el estudiantado 
deba relacionar las narrativas con hechos reales acontecidos vinculados con migración 
y desigualdad social. De esta manera, se pretende estimular su pensamiento crítico ya 
que se invita al estudiantado a convertirse en agentes sociales de cambio al generar 
contenidos de valor en la red social Twitter- X.

3. METODOLOGÍA

3.1. Participantes

La muestra se formó mediante muestreo intencional no probabilístico por 
accesibilidad; es decir, se contó con el estudiantado de una asignatura obligatoria de 
inglés instrumental del Grado que estuviera dispuesto a colaborar con la investigación. 
En el estudio experimental participaron 58 estudiantes de la Facultad de (por completar) 
de edades comprendidas entre 18 y 20 (M= 19,1; DT= 2,32) pertenecientes al primer al 
primer curso del Grado en Estudios Ingleses. La distribución de los participantes por 
género fue 47 (81,03%) mujeres y 11 hombres (18,96%).

De los 58 participantes, 41 tenían un perfil abierto en Twitter-X (70,68%) mientras 
que 17 estudiantes tuvieron que crear el perfil para poder participar en el proyecto 
(29,32%). Cabe señalar que de los 41 estudiantes que ya tenían creado previamente 
un perfil, el 31,3% asegura entrar en su perfil a diario, el 27,9% accede con cierta 
frecuencia en una semana, el 19,4% rara vez accede, el 21,4% no accede nunca. De entre 
el estudiantado que sí accede a su perfil, solo un 15,3% afirma subir contenido con 
cierta regularidad, un 36,8% afirma leer y reaccionar al contenido de otras personas y 
un 47,9% afirma leer el contenido que le resulta de interés, pero sin reaccionar a dicho 
contenido. Cabe señalar que el 98,1% del estudiantado afirma ser activos en otras redes 
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sociales como Instragram y Tiktok, principalmente reaccionando a las fotografías de 
otras personas y compartiendo videos creados por otras personas.

De la misma forma, el 92,3% del estudiantado reconoce que no sabe lo que es 
un libro-álbum y cree no haber leído o visto uno. Aunque inicialmente el resto de los 
estudiantes sí dice conocer o haber visto un libro-álbum, no es capaz de identificar 
alguna de las características básicas. En ningún caso, el estudiantado conoce que este 
tipo de libros se caracteriza por el diálogo que se establece en texto e imagen que hace 
la imagen no se comprenda sin el texto y viceversa. 

3.2. Selección de libros-álbum

Numerosos estudios han demostrado la importancia del libro-álbum se ha 
consolidado como recurso pedagógico fundamental para la enseñanza en general y la 
enseñanza de lenguas extranjeras en concreto. Su valía radica en la integración de texto 
e imágenes para crear una narrativa compleja (Bland, 2013; Elorza y Mocanu, 2024). 
Como señalan Dotras Bravo y Larragueta Arribas (2024), la comprensión lectora se ve 
beneficiada por la naturaleza multimodal de la historia. Debido a la interacción sinérgica 
entre el texto y la imagen en los libros álbum, la narración multimodal enriquece la 
experiencia lectora al complementar el texto con elementos visuales (Żelachowska y 
Elorza, 2024). En esta línea, Nikolajeva y Scott (2013) afirman que el uso de material 
visual no solo disminuye la carga cognitiva relacionada con la interpretación de un 
texto en un idioma extranjero, facilitando así un proceso de aprendizaje más accesible 
y menos intimidante, sino que, además, las ilustraciones desempeñan una función 
crucial al servir como apoyos contextuales que facilitan la inferencia del significado de 
vocabulario y expresiones idiomáticas desconocidas.

De especial relevancia para este estudio son las investigaciones que destacan 
la importancia de los libros-álbum en la exposición de la persona que lee la historia a 
situaciones que abordan temáticas complejas, como la migración y otros temas de corte 
social (i.e., diversidad cultural, sexual, etc.), facilitando un diálogo que potencia la 
educación en valores (Moya-Guijarro y Ventola, 2022; Palacios-Varón y Trujillo-Vanegas, 
2023; Moya-Guijarro, 2024). Así, como señala Martínez-Lirola (2024), la narración 
de este tipo de temáticas complejas debe trascender el mero reconocimiento, siendo 
necesario establecer un diálogo acerca de las implicaciones de dichas representaciones 
con el fin de involucrar al lector o la lectora en sus respectivos contextos. Se pretende 
que el libro-álbum promueva la transformación del estudiantado en agentes sociales 
de cambio.

Deudor de esta idea y consciente de la importancia de la Agenda 2030 y de 
la necesidad de trabajar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
se decidió vincular la selección de los libros-álbum de la presente investigación con 
la migración o movilidad humana2 que, con motivo de la Guerra en Ucrania, estaba 

2  Cabe señalar que, si bien la migración o movilidad humana está latente en los 17 objetivos, esta 
propuesta se alineó de manera directa con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:  10 (Reducción 
de las desigualdades), 5 (Igualdad de género) y 16 (Paz, Justicia, e Instituciones sólidas).
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siendo uno de los focos de atención más importantes tanto en la prensa nacional como 
internacional. 

Así, antes de comenzar la investigación y tras revisar una selección de 40 libros-
álbum, se establecieron los siguientes criterios que permitieron escoger una muestra 
de 10 títulos: a) la extensión de los libros-álbum son similares; b) el personaje central 
es un niño o una niña migrante; c) la representación gráfica está en consonancia 
con la narración; es decir, la narración mediante imágenes y texto hace posible que 
el lector o la lectora pueda interactuar e interpretar el contenido del relato desde su 
propia perspectiva; y d) las escenas evolucionan de manera cronológica y parten de la 
irrupción de una guerra que provoca la huida y una serie de vivencias como resultado 
de la migración a otro país. Asimismo, en el proceso de selección, se aseguró que 5 de 
los libros-álbum tuviera como personaje principal a un niño y los 5 restantes tuviera 
como personaje principal a una niña. La siguiente tabla recoge la muestra seleccionada 
para la realización del estudio:

Personaje principal: niña migrante Personaje principal: niño migrante
Choi, Yangsook (2001). The Name Jar. New 
York: Dragonfly Books.

Churning, Nancy, and Sánchez, James Ray 
(2018). Irvin Berlin, the Immigrant Boy Who 
Made America Sing. Creston Books.

Garland, Sarah (2012). Azzi in Between. Lon-
don: Frances Lincoln Children’s Books.

Figueredo, Danilo H. and Sánchez, Enrique O. 
(1999). When This World Was New. New York: 
Lee y Low Books.

Hendriks, Karen and Knatko, Alisa (2021). 
Home. Daisy Lane Publishing.

Gouichoux, René, and Zaü (2019). Idriss and 
His Marble. Starberry Books.

Khalil, Aya, and Semirdzhyan, Anait (2020). 
The Arabic Quilt: An Immigrant Story. Tilbury 
House.

Richards, Dorin (2021). Watch me. New York: 
Macmillan publishing.

Yang, Belle (2004). Hannah Is My Name. Cam-
bridge, Mass.: Candlewick Press.

Wild, Margaret, and Blackwood, Freya (2017). 
The Treasure Box. Candlewick Books.

Tabla 1. Listado de libros-álbum seleccionados

Durante dos semanas, el grupo de estudiantes tuvo a su disposición mediante 
la herramienta OneDrive todos los títulos para que en grupos libres de tres estudiantes 
pudieran revisar el material y expresaran sus preferencias sobre los tres libros que les 
gustaría trabajar. Debido al solapamiento inicial de solicitudes, fue necesario emplear 
una sesión en clase para revisar el material junto con el docente y asignar a cada grupo 
un libro protagonizado por un niño y otro protagonizado por una niña. Finalmente, el 
reparto se hizo de manera fluida gracias a la buena disposición del estudiantado que 
facilitó el proceso. 
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3.3. Diseño de la investigación

El primer día de clase y durante la presentación de la guía docente de la 
asignatura, se vinculó la necesidad propia de la asignatura de acreditar un nivel B2 
en las cuatro destrezas a final de curso con la propuesta de proyecto al que se invitó al 
estudiantado a participar. Así, se planteó la idea de integrar una red social (Twitter-X) 
y una selección de libros-álbum sobre migración como una iniciativa para ayudar a 
mejorar tanto sus destrezas escritas como sus destrezas orales en una lengua extranjera 
(inglés) al fomentar hábitos lectores críticos, llevar a cabo una exposición y debate con 
todo el grupo en aula, así como expresar posteriormente sus ideas razonadas en un 
contexto real. Cabe señalar que todo el grupo de estudiantes mostró interés y manifestó 
su deseo de tomar parte en el proyecto de manera voluntaria. 

Con el objeto de llevar a cabo el proyecto de una forma adecuada, se decidió 
dividir su implementación en tres fases. En una primera fase, durante las dos primeras 
semanas del cuatrimestre, se dedicó treinta minutos de las cuatro horas de clases 
presenciales semanales a presentar el proyecto con mayor detalle, recoger datos 
sociodemográficos del estudiantado, presentar la selección de libros-álbum y establecer 
la pauta de trabajo (i.e., agrupamientos, asignación de libros, etc.). Esto permitió dar 
un tiempo prudencial para, por un lado, conocer al grupo de estudiantes y, por otro 
lado, establecer las dinámicas de trabajo tanto fuera como dentro del aula.  

En una segunda fase y una vez asignados los dos libros-álbum a cada grupo, se 
acordó que durante las trece semanas restantes3, cada semana se dedicaría una hora 
de la sesión presencial para que los grupos responsables de uno de los libros preparan 
una exposición en lengua inglesa donde no solo se resumiera el contenido del libro 
sino que, además, se hiciera una análisis crítico sobre cómo se presenta al niño o la 
niña migrante, el tipo de acciones que se asocian con la migración, el tipo de reacciones 
del resto de personajes para con el niño o la niña migrante. Asimismo, con el objeto 
de suscitar interés por parte de todo el estudiantado y alimentar el debate en clase, la 
exposición debía incluir posibles paralelismos entre la temática del libro-álbum con 
situaciones sociales (actuales) o hechos históricos que debían ser convenientemente 
justificados e ilustrados. 

Mediante las exposiciones orales, se consiguió atraer la curiosidad de todo el 
grupo de estudiantes, lo que se tradujo en una participación activa durante los debates. 
En concreto, el estudiantado dio muestras de interés planteando numerosas preguntas 
que buscaban conocer mejor los contenidos de las historias que sus compañeros y 
compañeras estaban presentando y por plantear otros posibles paralelismos. Cabe 
señalar que un 69,3% del estudiantado reconoció abiertamente no hacer un seguimiento 
de los acontecimientos sociales del momento y un 74,6% del estudiantado afirmó no 
leer/ver noticias en algún medio de información a lo largo de una semana. A pesar 

3  El calendario académico hizo que, durante tres semanas, una de las dos sesiones semanales de cla-
se se perdiera por coincidir con un día no lectivo. Por ello y excepcionalmente, esas tres semanas se decidió 
seguir trabajando con el mismo libro-álbum de la semana anterior para no perjudicar el desarrollo del resto 
de contenidos de la asignatura. 
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de esto, la curiosidad del estudiantado se manifestó en el hecho de plantear preguntas 
que obligaban a detener la exposición y abordar aspectos que no estaban planificados. 
Esto hizo que las exposiciones tuvieran una naturaleza dinámica y no fueran una 
repetición mecánica de aspectos previamente memorizados. Debido a las limitaciones 
de tiempo, muchas de las cuestiones planteadas no se pudieron tratar en profundidad 
lo que reforzó la idea planteada de entender Twitter-X como una extensión del debate 
fuera del tiempo de aula. 

Dado que se buscaba que la lectura y análisis crítico del libro-álbum se tradujera 
en cuestionamientos críticos de la sociedad contemporánea, el docente creó un perfil 
en Twitter-X con el objeto de seguir reflexionando sobre las diferentes historias, 
profundizar en los aspectos planteados, compartir con el resto de compañeros y de 
compañeras, así como la potencial comunidad virtual que podría leer e interaccionar 
con los contenidos publicados. Con ello, se buscó, tal y como indican Colman y 
Stapleton (2017), un espacio seguro en el que el estudiantado, de manera voluntaria, 
fuera interaccionando a través de sus tweets. Como administrador, el docente controló 
en un primer momento que todo el estudiantado comenzara a seguir la cuenta creada 
para tal efecto y, posteriormente, monitorizó el número de personas ajenas al proyecto 
que según se fue generando contenido fue siguiendo el contenido4.

Se estableció como procedimiento que los grupos responsables del libro de la 
semana, tras su exposición en clase, iniciarían la conversación con sus tweets y que 
el resto del grupo debía no solo reaccionar sino comentar críticamente el contenido y 
expresar su opinión razonada. Todo ello con el fin de crear un hilo de conversaciones 
y no una simple sucesión de comentarios aislados. Inicialmente las conversaciones 
requirieron de la intervención del docente que tuvo que reconducir las conversaciones 
a los temas tratados, animar al grupo de estudiantes a leer con atención los comentarios 
previos para evitar repeticiones o solicitar una mayor explicación de una postura. 
Pasadas dos semanas, la intervención del docente fue decreciendo hasta que se 
convirtió en un simple espectador de los comentarios e hilos de conversaciones que 
cada libro-álbum fue generando. 

3.4. Procedimiento e instrumentos

Durante la primera fase del proyecto y tras explicar de manera detallada la 
naturaleza y objetivo de la investigación, se facilitó al estudiantado un consentimiento 
informado donde se especificaba el uso anónimo y confidencial de los datos que se 
obtuvieran. Asimismo, se llevó a cabo el cuestionario de datos sociodemográficos del 
estudiantado con el objeto de recoger la información básica sobre los participantes: 
edad, sexo, sus hábitos generales en redes sociales y, en concreto, uso y frecuencia de 
uso de Twitter-X.

4  Es importante señalar que solo diez personas ajenas al proyecto decidieron seguir la cuenta creada 
del proyecto y sus contribuciones se restringieron a expresar reacciones, pero, en ningún caso, hicieron 
aportaciones de contenido.
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Una vez firmado el consentimiento y completado el cuestionario de datos 
sociodemográficos, se dieron las instrucciones para que accedieran a Twitter-X con 
sus respectivas cuentas, buscaran y solicitaran seguir la cuenta de Twitter-X creada 
para la investigación. De este modo, el docente fue el responsable de controlar las 
personas que tenían acceso al perfil creado. Una vez todo el estudiantado comenzó a 
seguir la cuenta, se dejó abierta para visibilizar el contenido y el docente siguió como 
responsable de monitorizar quién seguía la cuenta que fuera ajeno al proyecto.

Además, se adaptó el cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación 
académica de Pintrich et al. (1991) que intenta evaluar el uso de diferentes estrategias 
de aprendizaje, así como las orientaciones motivacionales del estudiantado. Dado que 
el cuestionario original constaba de 81 ítems, se decidió descartar aquellos ítems que 
carecían de relevancia en el presenta estudio hasta llegar a un total de 20 ítems donde 
el estudiantado debía seleccionar entre valores que van desde el uno (No me describe 
en absoluto) hasta siete (Me describe totalmente) para responder a cada uno de ítems. 
Los 20 ítems permiten una comprensión profunda y detallada de las percepciones y 
experiencias de los participantes en lo que a su aprendizaje se refiere. Además, se 
sometió al cuestionario a un análisis de consistencia interna y se obtuvo un valor de 
alpha de Cronbach para el cuestionario global de .98. Así, se confirmó que los ítems del 
cuestionario (véase Tabla 2) son coherentes entre sí, lo que, en último término, reforzó 
la confiabilidad interna del instrumento empleado.

Cabe puntualizar que el cuestionario se pasó en tres momentos diferentes de 
la implementación del proyecto: comienzo (semana 3 del cuatrimestre), desarrollo 
(semana 8 del cuatrimestre) y cierre (semana 15 del cuatrimestre). Esto se hizo con 
la intención de medir la confiabilidad del instrumento a lo largo del tiempo de la 
intervención al poder ver la consistencia de los resultados obtenidos. La Tabla 2 recoge 
el componente principal (estrategia de aprendizaje) y los componentes específicos, así 
como las diferentes dimensiones y los ítems del cuestionario que los representan.

Factor
Principal

Factor
Específico

Dimensión Ítem

Estrategia de 
aprendizaje

Estrategias cogni-
tivas y metacogni-
tivas

Elaboración 3, 10, 12 y 20

Organización 9, 11, 13 y 19

Autorregulación metacognitiva y 
conductual 1, 2, 4 y 5

Componente motiva-
cional de valor

Metas de orientación intrínseca
7,  14, 17 y 18 

Estrategias de ges-
tión de recursos Autorregulación del esfuerzo 6, 8, 15 y 16

Tabla 2. Dimensiones de las estrategias y relación con el cuestionario

Junto con el cuestionario, se permitió que el grupo de estudiantes pudiera 
añadir las explicaciones o matizar cualquiera de las opciones escogidas. Asimismo, se 
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añadió una categoría abierta donde cada estudiante debía evaluar de manera extensa el 
desarrollo de la asignatura y el impacto que la realización de las actividades semanales 
del proyecto estaba teniendo en el aprendizaje de la lengua extranjera. De este modo, 
se buscaba no solo poder recoger datos cuantitativos a través del cuestionario, sino 
además recoger información de naturaleza cualitativa que nos permitiera interpretar 
los resultados cuantitativos del cuestionario, así como profundizar en las percepciones 
de los encuestados.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como se expondrá a continuación, el estudio cuantitativo arroja resultados 

optimistas sobre el uso de las redes sociales, en este caso concreto Twitter-X, para 
proporcionar al estudiantado universitario situaciones dentro y fuera de aula que 
permiten practicar una lengua extranjera. De manera más importante, el presente 
estudio evidencia cómo la integración de una red social permite crear espacios de 
aprendizaje relacional donde, como argumenta Miño et al. (2019), el docente queda en 
un segundo plano y se crean comunidades de aprendizaje horizontales donde los y las 
estudiantes deben implicarse y ser responsables de su propio aprendizaje. El análisis 
pormenorizado de la evolución de las diferentes estrategias hace posible profundizar 
en esta afirmación.

4.1. Estrategias cognitivas y metacognitivas

El gráfico 1 recoge los resultados descriptivos de la evolución de las estrategias 
cognitivas y metacognitivas de elaboración desde que empezó el proyecto (semana 3), 
durante el proceso de realización (semana 8) y una vez finalizado (semana 15). Como 
puede apreciarse, hay una progresión ascendente en la percepción del estudiante 
sobre su capacidad de entender los materiales y relacionar contenido nuevo con su 
conocimiento previo (ítems 3 y 12). Sin embargo, las percepciones en los ítems 10 y 
20 experimentan la siguiente fluctuación. Por un lado, la percepción del estudiantado 
sobre su capacidad de desenvolverse adecuadamente en la asignatura (ítem 10) tiene 
el valor más bajo a mitad de la implementación del proyecto y experimenta una subida 
notable al final del mismo. Por otro lado, la percepción sobre la realización de las 
tareas que el estudiantado considera más fáciles de realizar (ítem 20) presenta el valor 
más alto a mitad del proyecto que desciende el valor en la última semana. 

En consonancia con estudios previos (Hamid et al., 2015), la evolución de las 
estrategias de cognición y metacognición da evidencias de que el uso de una red social 
fomenta la centralidad en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. 
En lo que respecta a las estrategias de elaboración, la evolución revela que, en primer 
lugar, el uso de los libros-álbum y su posterior debate en Twitter-X, como punto 
de partida para trabajar aspectos de la migración ayuda al estudiantado a integrar 
conocimientos nuevos con otros obtenidos previamente. 



Creando comunidades de aprendizaje horizontales: del libro-álbum a Twitter-X

ISSN: 0213-1382 (impresa) y 2444-023X (en línea) DOI: 10.18002/ehf 
Estudios Humanísticos: filología 46 (2024). 83-107 93

Gráfico 1. Resultados de la evolución de las estrategias de elaboración

Las fluctuaciones en la evolución de estas estrategias podrían explicarse 
atendiendo a diversas circunstancias que el estudiantado expresa reiteradamente 
en sus comentarios literales. Así, el grupo de estudiantes coincide en afirmar que las 
asignaturas de inglés instrumental no suelen suponer un reto ya que generalmente 
se centran en la realización de ejercicios mecánicos sobre aspectos gramaticales que 
se repiten todos los cursos. Este hecho justificaría que el estudiantado perciba que 
las nuevas dinámicas empleadas en la asignatura les suponen un reto y señalen que 
no se desenvuelven o, al menos no como solían hacer, en los temas de la asignatura 
(ítem 10). Sin embargo, concluido el proyecto el estudiantado percibe una mejoría en 
capacidad para desenvolverse adecuadamente. 

Así, se puede afirmar que parece necesario promover dinámicas de aula 
que no solo supongan un reto intelectual, sino que, como señalan Lichy y Favre 
(2018), favorezcan que el estudiantado se salga de su zona de confort para mejorar 
su rendimiento académico y aprender de forma significativa. A este respecto, los 
comentarios literales del grupo de estudiantes parecen avalar estos hallazgos ya que 
coinciden en afirmar que el hecho de tener que leer y comentar de manera crítica los 
libros-álbum les resultó complicado al principio del proyecto y que necesitaron unas 
semanas para entender qué debían hacer y qué se esperaba de ellos. 

Del mismo modo, el resultado obtenido en la percepción del estudiantado sobre 
su tendencia a centrarse en aquellas tareas que consideran fáciles también señala un 
hallazgo relevante. Los comentarios literales vinculados al ítem 20 arrojan luz sobre 
los valores cuantitativos ya que el estudiantado expresa sus inseguridades al tener que 
crear y compartir contenido en redes cuando hasta el momento su uso principal era 
el de observadores del contenido creado por otras personas. Por tanto, este estudio 
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confirma la afirmación de Kasperski y Blau (2023) sobre el impacto negativo que el 
uso de una red social puede tener por la presión de grupo que se crea. De manera 
más precisa, el presente estudio muestra que esta presión se debe al hecho de que el 
estudiantado se siente observado y evaluado por el resto de compañeros y compañeras. 
En línea con estudios previos (Cotterell, 2013), el grupo de estudiantes indica que, 
antes de comenzar el proyecto, eran exclusivamente consumidores del contenido que 
otros creaban en redes sociales y, en la gran mayoría de los casos, no interactuaban con 
el contenido a excepción de reacciones puntuales ya fuera con un like ya fuera con un 
emoticono. 

Así pues, el presente estudio pone de manifiesto que el uso de Twitter-X ejerce 
una presión grupal negativa que causa que, ante el riesgo de compartir información 
sobre la que el estudiantado no se siente seguro, tenga reticencias a la hora de realizar 
la actividad o, al menos, en compartirla públicamente. Esto, en último término, tiene 
una valoración positiva en la medida de que el estudiantado afirma haber revisado el 
contenido de los tweets minuciosamente antes de hacerlos públicos y esto ha tenido un 
efecto positivo en su aprendizaje.

 
Gráfico 2. Resultados de la evolución de las estrategias de organización

El gráfico 2 muestra como la evolución de las estrategias cognitivas y 
metacognitivas vinculadas a la organización experimentan una progresión ascendente 
marcada en todos los casos. En concreto, la percepción del estudiante sobre su capacidad 
para analizar las ideas de otras personas antes de hacer sus propias aportaciones (ítem 
9), establecer objetivos para dirigir sus actividades (ítem 11) y repasar los materiales 
para preparar la asignatura (ítem 13) experimentan una mejora notable a la mitad 
del proyecto que se consolida en valores superiores a 6 en todos los casos al final 
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del proyecto. Del mismo modo, la percepción del estudiante sobre su capacidad para 
generar sus propias ideas a partir del material y las tareas (ítem 19) es el aspecto que 
mayor crecimiento manifiesta tanto entre el comienzo y desarrollo del proyecto, como 
entre el comienzo y el final del proyecto.

En lo que se refiere a la evolución de las estrategias de organización, el análisis 
del cuestionario pone de manifiesto que son las estrategias que mayor progreso 
experimentan en la medida de que el estudiantado percibe que, a través de las tareas 
propuestas de lectura crítica de los libros-álbum y su posterior discusión en aula y, 
de manera más extensa, en Twitter-X, su capacidad de marcar objetivos de trabajo 
en el desarrollo de la asignatura mejora notablemente. Por tanto, el presente estudio 
coincide con Martínez y Galán (2002) en afirmar que la realización de tareas semanales 
promueve que el estudiantado sea consciente de la necesidad de repasar los materiales 
para hacer un seguimiento autónomo de la asignatura y asimilar los contenidos. 

Además, en línea con los hallazgos de Yildiz Durak (2023), se puede argumentar 
que el proyecto mejora la flexibilidad cognitiva del estudiantado. En concreto, los 
resultados hacen posible argumentar que, dado que el estudiantado debe adaptar su 
conducta ante una situación novedosa (i.e., realización de tareas semanales de lectura 
y análisis crítico de un libro-álbum, así como de elaboración de argumentos que 
compartir en Twitter-X). Como consecuencia directa de la realización de las tareas 
semanales que deben llevar a cabo tanto dentro como fuera de aula, el estudiantado 
percibe una mejora en su capacidad de tomar decisiones, planificar y organizar los 
tiempos de trabajo. 

Llegados a este punto cabe señalar que la evolución más relevante se concentra 
en este tipo de estrategias donde el estudiantado, en un primer momento, no vincula 
el trabajo en una asignatura con la generación de sus propias ideas a, posteriormente, 
establecer este hecho como el cambio más significativo en su propio aprendizaje. 
Esto parece apuntar al hecho de que el proyecto implementado promueve prácticas 
educativas de alto impacto.  Como puntualizan Bruno y Dell’Aversana (2018), este tipo 
de prácticas son situaciones de aprendizaje donde el estudiante es consciente de que la 
memorización de contenidos a la que parece estar acostumbrado no es suficiente y se 
enfrenta a tareas que le hacen pensar y desarrollar una opinión informada.

A continuación, el gráfico 3 recoge los valores de las estrategias relacionadas 
con la autorregulación metacognitiva y conductual. En todos los casos, como se 
puede observar, la percepción del estudiantado muestra una progresión ascendente. 
Así, el intento de ajustar los métodos de trabajo para cumplir los requisitos (ítem 1), 
aunque cuenta con la valoración más alta de partida, el valor se duplica a lo largo del 
proceso. De igual forma, la autorregulación del estudiantado para llevar al día las 
tareas planteadas (ítem 2), trabajar adecuadamente los materiales resaltando aquellos 
aspectos relevantes (ítem 4) y demostrar su capacidad para analizar otros puntos de 
vista y razonar los suyos propios (ítem 5) experimentan una mejoría notable desde el 
comienzo del proyecto , donde se encuentran los valores más bajos que evolucionan 
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positivamente a mitad de proyecto y se acercan a la valoración más alta al final del 
proyecto.

        
Gráfico 3. Resultados de la evolución de las estrategias de autorregulación metacognitiva y conductual

El análisis pone de manifiesto que el hecho de tener que trabajar semanalmente 
con un libro-álbum, trabajar con el libro en clase y llevar el debate a Twitter-X tiene 
un efecto positivo en el desarrollo de las estrategias de autorregulación metacognitiva 
y conductual del estudiantado. Así pues, a diferencia de otros estudios (Bulbulia y 
Wassermann, 2015; Kunka, 2020), el estudio da indicios de las mejoras que experimenta 
el estudiantado para aprender a ajustar sus métodos de trabajo para cumplir con los 
requisitos semanales. Esto, en último término, produce una mejoría progresiva en su 
capacidad de aprender.

De especial importancia es el hallazgo que evidencia la mejoría exponencial 
en la percepción del estudiantado sobre su capacidad para responsabilizarse del 
cumplimiento de tareas que conlleva no solo llevar al día el trabajo sino, además, 
trabajar convenientemente con el material facilitado para estar en posición de hacer 
críticas constructivas y exponer sus puntos de vista de manera razonada y justificada 
en Twitter-X. Así, el presente estudio completa otros estudios como Abella-García et 
al. (2019) y Gleason y Manca (2020) al evidenciar cómo la integración de la red social 
entendida como un dinamizador del aprendizaje supone un revulsivo en tanto en 
cuanto ayuda a crear situaciones de aprendizaje fuera y dentro del aula que promueve 
el aprendizaje horizontal y su capacidad de trabajo autónomo. A este respecto, los 
comentarios literales del estudiantado permiten profundizar en este aspecto. Así, el 
estudiantado reconoce que el verdadero reto no había sido la carga de trabajo que tomar 
parte en el proyecto conllevaba sino el hecho de acostumbrarse a trabajar de manera 
constante en una asignatura y no esperar hasta el final. Cabe puntualizar que este 
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hecho lo destacan como uno de los aprendizajes más importantes que habían sacado 
de participar en el proyecto al tener la sensación de que estaban siendo responsables y 
estaban aprovechando todas las oportunidades que tenían para aprender más. 

4.2. Componente motivacional de valor: metas de orientación intrínsecas

Esta sección presenta las metas de orientación intrínseca vinculadas a los valores 
del componente motivacional de valor. Como se recoge en la Tabla 4, todos los ítems 
muestran una progresión favorable reseñable desde el principio del proceso hasta el 
final del cuatrimestre. Así, la percepción del estudiantado sobre la utilidad del material 
(ítem 8) da evidencias de la valoración positiva que se establece entre los materiales 
empleados y el aprendizaje resultante de usarlos. En la misma línea, su percepción 
sobre el esfuerzo realizado para cumplir con las tareas (ítem 6), a pesar de que puedan 
resultar aburridos y/o complejos (ítem 15), también refleja una evolución positiva 
de los valores iniciales al comenzar el proyecto hasta la consecución del mismo. Por 
último, el estudiantado manifiesta un interés creciente por entender el contenido de 
la asignatura (ítem 16) que cambia de los valores iniciales en los que no se considera 
importante hasta alcanzar prácticamente el valor máximo al final del proyecto. 

                
Gráfico 4. Resultados de la evolución de las metas de orientación intrínseca

Junto con las estrategias (meta-)cognitivas expuestas anteriormente, el análisis 
de las metas de orientación intrínseca (componente motivacional de valor) arrojan luz 
sobre el impacto que el uso de los libros-álbum y Twitter-X tienen en el proceso de 
aprendizaje. Las valoraciones positivas, superiores a todas las demás al principio del 
proyecto, del material (ítem 8) abalan las conclusiones de otros estudios previos que 
relacionan el uso de los libros-álbum (Bintz y Chaghervand, 2023) con la motivación 
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a la hora de aprender una lengua extranjera, así como el uso de redes sociales con la 
creación de un ambiente de aprendizaje auténtico (Herri y Gunawan, 2020). 

Así, se puede afirmar que el presente estudio da evidencias de cómo estos 
materiales hacen que el estudiantado se implique en su aprendizaje al realizar tareas 
que se relacionan con su realidad fuera del aula. Como el estudiantado afirma en 
los comentarios literales, el hecho de usar libros-álbum y Twitter-X supone dotar 
de realismo a los materiales donde lo que se hace tiene visibilidad e impacto dentro 
y fuera del aula. De esta forma, el estudiantado incide en que la materia no se ciñe 
a la memorización de conceptos que no tienen reflejo ni utilidad en su mundo más 
próximo. Este hecho puede ser en el detonante para mejorar su implicación durante 
todo el proceso y cumplir con tareas semanas que ofrecen un reto al estudiantado que 
debe salir de su zona de confort.

Además, el estudiantado se esfuerza más en la realización de las tareas, 
independientemente de su naturaleza y dificultad. Se podría afirmar, por tanto, que 
este tipo de material también favorece un aprendizaje profundo en tanto en cuanto el 
estudiantado entiende la importancia de comprender el contenido de la asignatura 
(Mthethwa-Kunene et al., 2022). En esta línea, como se recoge en los comentarios 
literales, el grupo de estudiantes manifiesta de manera reiterada que, en el trascurso 
del proyecto, la calificación en la asignatura dejó de ser importante porque dejaron 
de realizar las tareas con el fin de conseguir aprobar, sino que querían hacer algo que 
fuera útil y de lo que sus compañeros y compañeras pudieran aprender. De manera 
interesante, cabe señalar que el propio estudiantado estaba de acuerdo en afirmar que 
el hecho de recibir comentarios del resto de personas del grupo que podrían cuestionar 
sus argumentos inicialmente les provocó inquietud, pero, finalmente, acabó siendo 
un factor de motivación ya que se esforzaban por hacer propuestas sólidas que les 
permitieran exponer sus planteamientos y dificultara las posibles críticas.

4.3. Estrategias de gestión de recursos

En esta sección, se recoge la progresión de las estrategias de gestión de recursos 
que se centran en la autorregulación del esfuerzo (véase Tabla 5). Aunque la progresión 
es ascendente en todos los casos, sí cabe hacer las siguientes observaciones. Por un lado, 
la percepción del estudiantado sobre su preferencia por materiales que despierten su 
curiosidad (ítem 7) y que supongan un desafío para aprender cosas nuevas (ítem 18) 
experimentan una subida más o menos marcada desde el principio hasta la mitad de 
desarrollo del proyecto. En ambos casos, los valores en ambos ítems se mantienen 
estables hasta la consecución del proyecto. Por otro lado, la percepción del estudiantado 
sobre su esfuerzo por determinar qué conceptos no entiende correctamente (ítem 14) 
e intentar buscar alternativas a cualquier razonamiento (ítem 17) que implique un 
mayor esfuerzo de preparación experimenta un incremento drástico, en ambos casos, 
desde el principio hasta mitad del proyecto. Este incremento se consolida en los valores 
máximos que se muestran al finalizar el proyecto.
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 Gráfico 5. Resultados de la evolución de las estrategias de gestión de recursos: autorregulación del 
esfuerzo

A pesar de los estudios que ponen el foco en las redes sociales como elementos 
de distracción y una de las causas más comunes de la procrastinación (Ramírez et al., 
2021), el análisis de las estrategias de gestión de recursos da evidencia de que una 
red social, correctamente integrada en el proceso de aprendizaje, tiene un impacto 
directo positivo en la autorregulación del esfuerzo del estudiantado. En consonancia 
con el estudio de Álvarez-Cruces et al. (2019), el análisis permite argumentar que 
una red social crea situaciones de aprendizaje real que favorece la autogestión y la 
autorregulación. De manera más concreta, el presente estudio muestra cómo los 
materiales que despiertan la curiosidad tienen un impacto positivo en el esfuerzo que 
el estudiantado realiza para enfrentarse a las tareas. 

Así, se puede afirmar que el aprendizaje horizontal resultante de las situaciones 
de aprendizaje creadas fuera y dentro del aula favorece el aprendizaje significativo en 
la medida de que el estudiantado se esfuerza por resolver los desafíos que las tareas 
plantean (Estrada, 2020). A este respecto, los comentarios literales del estudiantado 
arrojan luz al remarcar que, desde el comienzo del proyecto, fueron conscientes de 
que las tareas establecidas no consistían en la memorización de palabras o estructuras 
gramáticas, sino que debían leer y pensar de manera crítica para poder articular sus 
argumentos y fundamentarlos correctamente. En esta misma línea, el estudiantado 
manifestó de forma recurrente que la demanda de las tareas se tradujo en un mayor 
número de horas de trabajo autónomo dedicado a la preparación y realización de las 
diferentes tareas. Así, coincidía en señalar que el hecho de tener que reflexionar sobre 
los libros-álbum y exponer de forma pública sus ideas les hizo percibir que estaban 
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aprendiendo más. En palabras de uno de los estudiantes: “Antes cuando hacíamos las 
tareas cada uno le ponía más o menos esfuerzo y se acababan al entregarlas al profesor 
pero ahora cuando publicas tu tarea en Twitter no es el final sino el principio porque 
todo el mundo empieza a comentar y ofrecer otros puntos de vista y tienes que leerlo y 
pensar bien si quieres convencer a los demás. Al principio me agobiaba un poco pero 
es verdad que estoy aprendiendo mucho más”. 

5. CONCLUSIÓN
La integración de una red social en el aula universitaria ha generado hallazgos 

que han llevado a conceptualizar el aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso 
el inglés, como una relación horizontal entre docente y estudiantes. El análisis de las 
estrategias de aprendizaje ha destacado la importancia de trasladar las actividades 
realizadas en el aula, como el uso de los libros-álbum, al mundo real a través de 
plataformas como Twitter-X. Esta práctica aporta dinamismo al proceso de enseñanza 
y subraya, coincidiendo con Miño et al. (2019), la viabilidad de implementar enfoques 
más flexibles y eficaces. 

Así, el estudio cuantitativo de las percepciones del estudiantado sobre el impacto 
del uso de la red social Twitter-X en su aprendizaje ha evidenciado un efecto positivo 
en el desarrollo de todas las estrategias de cognición y metacognición: elaboración, 
organización y autorregulación metacognitiva y conductual. En particular, se ha 
demostrado que el uso de los libros-álbum y su posterior debate en esta red social 
permite al estudiantado mejorar su capacidad para integrar nuevos conocimientos 
con aquellos ya adquiridos, sin importar la complejidad de los mismos. Del mismo 
modo, los resultados indican que el uso de Twitter-X incrementa la flexibilidad 
cognitiva y facilita que el estudiantado establezca sus propios objetivos de aprendizaje 
y desarrolle un sistema autónomo de seguimiento para seguir los contenidos con los 
que trabaja. A la luz de los resultados, el análisis ha puesto de manifiesto que las redes 
sociales no solamente sirven como un espacio para el intercambio de ideas y debates, 
sino que también promueven un ambiente colaborativo que permite a los estudiantes 
reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Se ha dado evidencias de que Twitter-X, 
en especial, posibilita una comunicación ágil y eficaz que posibilita a los estudiantes 
recibir retroalimentación al instante y acceder a una amplia variedad de recursos y 
perspectivas. La interacción constante y dinámica ha sido esencial para fomentar el 
desarrollo de habilidades metacognitivas y de autorregulación, lo cual contribuye al 
logro de un aprendizaje autónomo y efectivo. 

Además, el análisis de las metas de orientación intrínseca ha corroborado que 
el uso de los libros-álbum y de Twitter-X no solo permite la creación de un ambiente 
de aprendizaje auténtico, sino que también incide directamente en la percepción del 
estudiantado sobre su motivación intrínseca. En base a los resultados obtenidos, el 
presente estudio ha mostrado que las redes sociales, como Twitter-X, proporcionan 
un entorno de aprendizaje auténtico y dinámico que motiva intrínsecamente al 
estudiantado a participar activamente y a superar los desafíos educativos que se les 
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presentan. Además, fomentan un aprendizaje colaborativo y reflexivo a través de la 
interacción y exposición social, lo cual fortalece la autogestión y la autorregulación. De 
esta manera, se ha demostrado que el estudiantado prioriza su progreso y desarrollo 
personal por encima de la simple obtención de calificaciones, lo que conduce a un 
aprendizaje más profundo y significativo.

Las limitaciones principales de la presente investigación están relacionadas con 
las características de la muestra, específicamente en cuanto al número de participantes, 
género y curso de estudios. Así, incorporar un mayor número de estudiantes de otros 
cursos habría permitido no solo aumentar el número total de participantes, sino además 
incluir un mayor número de hombres, logrando así una muestra más heterogénea. Por 
ello, se propone repetir el proyecto en la misma asignatura en los siguientes cursos 
para profundizar en las conclusiones aquí expuestas. Del mismo modo, otra línea de 
investigación futura sería implantar el proyecto en asignaturas similares de primero 
en el resto de los grados de la Facultad. Dado que el uso de redes sociales como 
Twitter-X en este tipo de proyectos puede facilitar la colaboración entre estudiantes 
y docentes, enriqueciendo el proceso de aprendizaje y la investigación, Twitter-X no 
solo proporcionaría una plataforma para la comunicación y el intercambio de ideas, 
sino que también permitiría una mayor participación y diversidad en las muestras 
de estudio, lo cual es crucial para obtener conclusiones más robustas y aplicables a 
diferentes contextos educativos.
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APÉNDICE 
Adaptación del cuestionario de estrategias de aprendizaje y motivación 

académica de Pintrich et al. (1991). 

1. Intento ajustar mis métodos de trabajo para cumplir con los requisitos de la 
asignatura.

2. Me aseguro de continuar con las asignaciones semanales para este curso 
(e.g., leer con atención los posts, comentarlos de manera crítica, etc.)
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3. Al leer los materiales antes de una clase, intento relacionarlos con lo que ya 
sé.

4. Al estudiar los materiales para esta asignatura, resalto el material para 
organizar mis ideas.

5. Intento buscar apoyo en evidencias cuando tengo que contribuir con un 
comentario ya sea para aportar ideas nuevas ya sea para rebatir una idea 
propuesta tanto en los debates como en Twitter-X.

6. Me esfuerzo en hacer bien los trabajos académicos a pesar de que no me 
guste.

7. Prefiero el material de la clase que despierta mi curiosidad, aunque sea 
difícil de entender.

8. Pienso que el material de la asignatura es útil para adquirir conocimiento.

9. Antes de hacer mis propias contribuciones, analizo y resumo las ideas 
principales de los comentarios que otras personas han hecho previamente.

10. Generalmente me desenvuelvo adecuadamente en los temas de la asignatura.

11. Cuando estudio para la asignatura, establezco objetivos para dirigir mis 
actividades durante cada período del estudio.

12. Intento entender el material de clase haciendo conexiones entre lo aprendido 
y las lecturas.

13. Cuando preparo la asignatura, repaso mis apuntes.

14. Al estudiar para esta asignatura intento determinar qué conceptos no 
entiendo bien.

15. Me esfuerzo en trabajar en los materiales del curso a pesar de que puedan 
resultar aburridos y/o complejos.

16. Para mí es importante entender el contenido de esta asignatura.

17. Siempre que debo hacer una afirmación o llegar a una conclusión en esta 
asignatura, pienso en las alternativas.

18. En una clase que me gusta, prefiero el material que me desafía para aprender 
nuevas cosas.

19. Desarrollo mis propias ideas a partir del material y tareas del curso.

20. Cuando el trabajo de la asignatura es difícil, solo hago lo más fácil.
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