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Cada vez somos más conscientes de que la era que nos ha tocado vivir a la 
«generación de las pantallas» tiene difícil parangón con épocas pasadas. En un 
mundo con una profunda crisis de valores y frenéticas transformaciones 
sociales, políticas, económicas, culturales, etc., el universo mediático se nos 
ha descubierto como faro y norte en el océano nebuloso de la contemporanei-
dad. Asistimos sin pausa a un aluvión de desinformaciones, bulos e informa-
ciones construidas en el maremágnum de un universo comunicativo que lo 
inunda todo con su constelación de teléfonos inteligentes hiperconectados en 
la red global.

En este contexto complejo y poliédrico, la investigación sobre los nuevos 
medios y, principalmente, su impacto en las audiencias se revela como esen-
cial, ya que es una realidad virgen, nunca antes surcada, en especial por ser un 
escenario totalmente novedoso, ignoto y desconocido. Generar estudios siste-
máticos y rigurosos que analicen estas nuevas realidades de interacción con 
los medios, que nos ayuden a describir las coordenadas y, especialmente, que 
nos permitan implementar estrategias de mejora de esas interacciones se con-
vierte en una necesidad imperiosa.

En este monográfico de ANÀLISI avanzamos en el estudio de estos nuevos 
lenguajes desde la perspectiva de la educación, la ciudadanía y la creatividad. 
Presentamos ocho trabajos que se acercan, desde diversas perspectivas, centra-
das en las nuevas plataformas sociales, a este panorama mediático multicultu-
ral, lleno de aristas e infinitos recovecos.
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En el primer trabajo del monográfico, «“Sin integridad moral”: sobreexpo-
sición filial de influencers y percepción parental protectora», de Arantxa Viz-
caíno-Verdú, Ignacio Aguaded y Juana M. Ortega-Tudela, se analiza el fenó-
meno de la sobreexposición filial practicada por los influencers de YouTube, 
Instagram y TikTok, y cómo esta afecta a la seguridad de los menores en 
Internet para evitar transformarlos en meros activos promocionales. El estu-
dio, con una amplia muestra de padres latinoamericanos, indaga en los poten-
ciales riesgos de esta actividad en correlación con el uso de las redes sociales.

El segundo artículo, titulado «Impacto de la alfabetización mediática e 
informacional en el Caribe. Diseño, validación y aplicación de un cuestiona-
rio sobre competencia mediática del profesorado», de Irina Salcines-Talledo, 
Natalia González-Fernández, Antonia Ramírez-García y M. Amor Pérez-Ro-
dríguez, presenta el diseño y la validación de un cuestionario para medir la 
percepción de la competencia mediática de docentes dominicanos en el 
marco de un proyecto euroamericano, y demuestra que una acción formativa 
sistemática mejora significativamente los niveles competenciales en todas las 
dimensiones mediáticas.

El tercer trabajo, «Usos de TikTok en educación. Revisión sistemática de 
la aplicabilidad didáctica de TikTok», de Mari-Carmen Caldeiro-Pedreira y 
Carmen Yot-Domínguez, analiza el papel de esta red social, una de las más des-
cargadas y con mayor número de seguidores, con un estudio a fondo de vein-
ticinco artículos seleccionados, los usos educativos más significativos de esta 
herramienta, así como las propuestas didácticas y las orientaciones para su 
uso responsable en el aula.

En la misma línea, el cuarto artículo que presentamos, «TikTok y la cari-
caturización de la violencia en las relaciones de parejas adolescentes», de Sabi-
na Civila, Patricia de Casas Moreno, Antonio Daniel García Rojas y Ángel 
Hernando Gómez, se centra en esta misma red social e incide en la trascen-
dencia de la interacción mediática en las relaciones amorosas, dado que la 
creciente popularidad de TikTok y sus posibilidades creativas tienen un gran 
impacto en la percepción de los jóvenes. Examinados más de trescientos 
vídeos, se evidencia que los usuarios de TikTok comparten contenidos que 
representan de manera exagerada y dramática las relaciones tóxicas y enfati-
zan los comportamientos destructivos como el control, el abuso y la manipu-
lación emocional, que afectan a la percepción sobre lo que es una relación 
saludable y provocan tolerancia hacia comportamientos violentos.

Esta misma red social es el eje central del quinto trabajo: «Profesores en 
TikTok: estrategias y recursos creativos para la divulgación y viralización de 
contenido. ¿Una evolución en la educación?», de Iván Sánchez-López, Rosa-
bel Roig-Vila y Edna Manotas Salcedo, que analiza la divulgación y visibiliza-
ción de trabajos por parte de docentes mediante el análisis del discurso multi-
modal. Como evidencia, se constata que la plataforma posibilita la visibilidad 
de perfiles educativos con una accesibilidad expandida a contenidos pedagó-
gicos específicos, pero sin que se consoliden estrategias de microaprendizaje, 
ni tampoco se detecte una ruptura radical con la educación tradicional.



Presentación Anàlisi 69, 2023 5

Con una perspectiva más amplia, también en el ámbito de la educación, 
en el siguiente trabajo, «Formadores informales en las redes sociales: nuevas 
vías para el desarrollo profesional docente», de Paula Marcelo-Martínez y 
Ingrid Mosquera Gende, se aborda cómo los docentes de aula se convierten 
en formadores informales gracias al uso de las redes sociales en #CharlasEdu-
cativas. Se concluye que las redes sociales suponen una oportunidad para que 
los docentes puedan acceder a información y conocimiento, así como para 
generar nuevos liderazgos informales entre los docentes.

También la red social Twitch se ha convertido en una plataforma con un 
incontestable impacto en usuarios y canales de transmisión. Por último, el tra-
bajo «Vernáculos educativos de Twitch: twitchers educadores para el aprendi-
zaje», de Sender Godoy y Paloma Contreras-Pulido, se centra en el lenguaje 
vernáculo de la plataforma Twitch y sus posibles ventajas también para el 
aprendizaje. Los resultados inciden en que, junto con este lenguaje propio y 
el intercambio de información e interacción que se da en la plataforma, en 
Twitch se favorece el aprendizaje digital en comunidad.

En suma, una representativa muestra de estudios, investigaciones y ten-
dencias de las nuevas estrategias de interacción social mediante las redes y el 
papel clave que desempeñan la educación y la ciudadanía.
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We are increasingly aware that the era in which we, the “Screen Generation”, 
are living is difficult to compare with past eras. In a world undergoing a pro-
found crisis of values and a series of social, political, economic and cultural 
transformations, the media universe has been discovered as a beacon and a 
guide in the nebulous ocean of contemporaneity. We are constantly witness-
ing a wave of disinformation, hoaxes, fabricated information… in the mael-
strom of a communicative universe that floods everything with its constella-
tion of hyper-connected smartphones in a global network.

In this complex and multifaceted context, research on new media and, 
above all, their impact on audiences is essential, since it is a virgin reality, 
never before explored, especially because it is a totally new, unknown and 
unfamiliar scenario. Generating systematic and rigorous studies that analyse 
these new realities of interaction with the media, that help us to describe the 
coordinates and, especially, allow us to implement strategies to improve these 
interactions has become an imperative need.

In this monographic issue of Anàlisi we advance in the study of these new 
languages, from the perspective of education, citizenship and creativity. We 
present eight diverse papers which are focused on new social platforms and 
which approach, from different perspectives, this multicultural media land-
scape, full of sharp edges and infinite nooks and crannies.

The first paper of the monograph, “‘No moral integrity’: Influencer shar-
enting and parental protective perception’ by Arantxa Vizcaíno-Verdú, Igna-
cio Aguaded and Juana M. Ortega-Tudela, analyses the phenomenon of filial 
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overexposure practised by YouTube, Instagram and TikTok influencers, and 
how it affects the safety of minors on the Internet in order to avoid trans-
forming them into mere promotional assets. The study, with a broad sample 
of Latin American parents, investigates the potential risks of this activity in 
correlation with the use of social networks.

The second article, “The impact of improving media and information 
literacy in the Caribbean. The design, validation and application of a ques-
tionnaire on teachers’ media skills” by Irina Salcines-Talledo, Natalia 
González-Fernández, Antonia Ramírez-García and M. Amor Pérez-Rodrí-
guez, presents the design and validation of a questionnaire to measure the 
perception of the media skills of Dominican teachers within the context of a 
Euro-American project, demonstrating that a systematic training action sig-
nificantly improves skills levels in all media dimensions. 

The third work, “Uses of Tiktok in education: A systematic review of the 
didactic possibilities of TikTok” by Mari-Carmen Caldeiro-Pedreira and 
Carmen Yot-Domínguez, analyses the role of this social network, one of the 
most frequently downloaded networks and one of the ones with the largest 
number of followers. Through an in-depth study of 25 selected papers, it 
researches the most significant educational uses of this tool, as well as didactic 
proposals and guidelines for its responsible use in the classroom.

Along these same lines, the fourth article that we present, “TikTok and 
the caricaturing of violence in adolescent romantic relationships” by Sabina 
Civila, Patricia de Casas Moreno, Antonio Daniel García Rojas and Ángel 
Hernando Gómez, centres on this same social network, focusing on the impor-
tance of media interaction in romantic relationships, given that the growing 
popularity of TikTok and its creative possibilities have a great impact on 
young people’s views. Examining over 300 videos, it is evident that TikTok 
users share content that exaggerates and dramatically depicts toxic relation-
ships, emphasising destructive behaviours such as control, abuse and emo-
tional manipulation, affecting perceptions of healthy relationships, and lead-
ing to tolerance of violent behaviour.

This same social network is also the central axis for the fifth article, 
“Teachers on TikTok: Creative strategies and resources for making content 
go viral. An evolution in education?” by Iván Sánchez-López, Rosabel 
Roig-Vila and Edna Manotas Salcedo, which focuses on analysing the dis-
semination and visibility of work by teachers through the analysis of multi-
modal discourse. It is evident that the platform enables the visibility of edu-
cational profiles with expanded accessibility to specific pedagogical content, 
but without consolidating micro-learning strategies; nor is a radical shift 
away from traditional education detected.

With a broader perspective, also in the field of education, we have the 
following article, “Informal trainers on social networks: New paths for pro-
fessional teacher development”, by Paula Marcelo-Martínez and Ingrid Mos-
quera Gende, which addresses how classroom teachers become informal 
trainers thanks to the use of social networks using #EducationalChats. It is 
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concluded that social networks provide an opportunity for teachers to access 
information and knowledge, as well as to generate new informal leadership 
among teachers.

The social network Twitch has also become a platform with an undis-
puted impact on users and streaming channels. The final paper, “Educational 
Vernaculars of Twitch: Educators as Twitchers for learning” by Sender 
Godoy and Paloma Contreras-Pulido, focuses on the vernacular language of 
the Twitch platform and its possible advantages for learning. The results 
show that, together with this language and the exchange of information and 
interaction that takes place on the platform, Twitch supports digital learning 
in the community.

In short, this is a representative sample of studies, research and trends in 
new strategies of social interaction through networks and the key role played 
by education and citizenship.
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Abstract

Sharenting has been analyzed from different perspectives, introducing insights into the 
risks and opportunities of presenting children’s lives on social media. Researchers have 
addressed how this phenomenon impacts the lives of influencers, children, youth, and 
parents who engage in sharenting on YouTube, Instagram, and TikTok. From the per-
spective of “sharenters”, there is a common assumption that sharenting is not problemat-
ic, as they control and ensure the safety of children. However, some studies highlight the 
threats and consequences of this practice to the integrity of minors on the internet. In this 
paper, we analyze the perception of parents who are unfamiliar with the phenomenon of 
influencer sharenting on YouTube, Instagram, and TikTok, to understand their ethical 
concerns as seen from outside the communities of celebrity practices and their followers. 
Through a survey of 350 Ibero-American parents, we explored their opinions of this phe-
nomenon, the reasons why they think influencers share their children’s lives, the poten-
tial risks, and whether there is a correlation between their use of social media and sharent-
ing. Parents argued that there was a lack of moral integrity among influencers, and 
emphasized the importance of protecting children to avoid transforming them into pro-
motional assets. We conclude that beyond the privacy policies of these platforms, further 
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research should address how the unique affordances of these platforms impact children’s 
safety on the internet.
Keywords: sharenting; social media; parental mediation; digital children rights; micro- 
microcelebrity; online childhood

Resum. «Sense integritat moral»: sobreexposició filial d’ influencers i percepció parental 
protectora

La sobreexposició filial (sharenting) ha estat analitzada des de diferents perspectives intro-
duint qüestions relacionades amb els riscos i les oportunitats d’exposar la vida dels infants 
a les xarxes socials. Els investigadors han estudiat com afecta aquest fenomen a la vida dels 
influencers, els menors, els joves i les famílies que el practiquen a YouTube, Instagram i 
TikTok. Aquests sharenters comparteixen una mateixa opinió, segons la qual aquest tipus 
de comportament no és problemàtic perquè garanteix la seguretat dels infants. No obs-
tant això, alguns estudis mostren els prejudicis i les conseqüències d’aquesta pràctica per a 
la integritat dels menors a Internet. Aquest estudi aborda la percepció d’aquells pares que 
no estan familiaritzats amb el fenomen de la sobreexposició filial practicada pels influen-
cers de YouTube, Instagram i TikTok amb la finalitat de comprendre les seves preocupa-
cions ètiques en matèria de criança alienes a aquestes pràctiques populars i comunitàries. 
A través d’un qüestionari a 350 pares iberoamericans, s’exploren les seves opinions sobre 
el fenomen, les raons per les quals creuen que els influencers comparteixen la vida dels seus 
fills, i els potencials riscos d’aquesta activitat en correlació amb l’ús de les xarxes socials. 
Els pares van argumentar que existia una falta d’integritat moral entre els influencers i van 
posar l’èmfasi en la importància de protegir els menors per evitar transformar-los en mers 
actius promocionals. Es conclou que, més enllà de les polítiques de privacitat d’aquestes 
plataformes, s’ha de continuar investigant sobre com influeixen les seves característiques 
úniques en la seguretat dels menors a Internet.
Paraules clau: sobreexposició filial; xarxes socials; mediació parental; drets digitals infan-
tils; micromicrocelebritat; infància en línia

Resumen. «Sin integridad moral»: sobreexposición filial de influencers y percepción parental 
protectora

La sobreexposición filial (sharenting) ha sido analizada desde diferentes perspectivas intro-
duciendo cuestiones relacionadas con los riesgos y las oportunidades de exponer la vida de 
los niños en las redes sociales. Los investigadores han estudiado cómo afecta este fenóme-
no a la vida de los influencers, los menores, los jóvenes y las familias que lo practican en 
YouTube, Instagram y TikTok. Estos sharenters comparten una misma opinión, según la 
cual este tipo de comportamiento no es problemático porque garantiza la seguridad de los 
niños. Sin embargo, algunos estudios muestran los prejuicios y las consecuencias de esta 
práctica para la integridad de los menores en Internet. Este estudio aborda la percepción 
de aquellos padres que no están familiarizados con el fenómeno de la sobreexposición 
filial practicada por los influencers de YouTube, Instagram y TikTok con el fin de com-
prender sus preocupaciones éticas en materia de crianza ajenas a estas prácticas populares 
y comunitarias. A través de un cuestionario a 350 padres iberoamericanos, se exploran sus 
opiniones sobre el fenómeno, las razones por las que creen que los influencers comparten 
la vida de sus hijos, y los potenciales riesgos de esta actividad en correlación con el uso de 
las redes sociales. Los padres argumentaron que existía una falta de integridad moral entre 
los influencers e hicieron hincapié en la importancia de proteger a los menores para evitar 
transformarlos en meros activos promocionales. Se concluye que, más allá de las políticas 
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de privacidad de estas plataformas, se debe seguir investigando sobre cómo influyen sus 
características únicas en la seguridad de los menores en Internet.
Palabras clave: sobreexposición filial; redes sociales; mediación parental; derechos digita-
les infantiles; micromicrocelebridad; infancia en línea

1. Introduction

The impact of social media platforms such as YouTube, Instagram and Tik-
Tok on children is steadily growing. One aspect of this is the phenomenon of 
“sharenting”, defined as the act of family members sharing children’s private 
lives online (Hinojo-Lucena et al., 2020). Such exposure can contribute to 
the development of children’s resilience (Leaver, 2020) and help them navi-
gate risks including cyberbullying and grooming, along with other societal 
challenges (Stoilova, Livingstone and Khazbak, 2021). 

The various motivations for parents to share their children’s lives on 
social media include seeking likes, followers and commercial sponsorships 
(Blum-Ross and Livingstone, 2017), and creating a visual family album 
showcasing happiness (Vizcaíno-Verdú and Aguaded, 2020). In this study, 
we aimed to explore the perspectives of parents who typically abstain from 
sharenting or do not follow influencers who engage in it. Specifically, we 
sought to understand how these parents perceive the sharenting behavior 
exhibited by popular social media content creators – commonly referred to as 
influencers – who have garnered fame and visibility on digital platforms 
(Abidin, 2018).

The popularity of social media among families varies depending on sever-
al factors. Numerous studies have investigated how sharenting may emerge as 
a way to consolidate online identities (Ranzini, Newlands and Lutz, 2020), 
foster online communities (Le-Moignan et al., 2017), facilitate the exchange 
of information to address specific family challenges (Ammari et al., 2015), 
and provide support in various scenarios such as childbirth and maternal care 
(Tiidenberg and Baym, 2017). Additionally, among influencers, this phe-
nomenon often serves as a component of their brand promotion activities 
(Garrido et al., 2023). On occasion, influencers engage in a practice known 
as “micro-celebrity parental mediation” (Leaver, 2017: 7), wherein parents 
create content for profit, targeting minors who subsequently gain recognition 
as “micro-microcelebrities” (Abidin, 2015: 2).

This phenomenon is reshaping the manner in which children’s personal 
lives are displayed on digital platforms (Hayes et al., 2022). The trend 
encompasses the concept of a “digital footprint” consisting of data created 
and logged online through individual actions, whether deliberate or inadver-
tent (Buchanan et al., 2017: 277). Many children who are actively engaged 
with these platforms started generating digital footprints years ago, even 
before they possessed the ability to define their own identities (Steinberg et 
al., 2009). As a result, understanding age-related differences has become 
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essential to comprehend these social media dynamics (Feijoo et al., 2021), 
which encompass developmental disparities, variations in online exposure 
and risk, and differences in parental guidance, and which bear significant 
implications for policy and interventions.

Certain studies examine sharenting from the point of view of internet 
celebrity, showing how this form of familial discourse fosters performativity 
within a consumerist context (Vizcaíno-Verdú, De-Casas-Moreno and Jara-
millo-Dent, 2022), or how the popularity of children correlates with the ris-
ing popularity of their parents (Jorge, Marôpo and Neto, 2022). Other stud-
ies look at the perspectives of parents or children engaged in sharenting 
themselves. For instance, some research findings argue that to mitigate the 
practice of sharenting and its associated effects, we should encourage individ-
uals to deliberate on their online sharing, thereby engendering social media 
dilemmas (Cino, 2022).

Moreover, it is essential to recognize that children and youth, in their 
own voices, convey a preference to be consulted by their parents before their 
personal information is shared on these digital platforms (Sarkadi et al., 
2020). While they express concerns about this practice, their participation in 
it persists, often due to their inability to make fully informed decisions, as 
seen in the case of children and adolescents. Simultaneously, for influencers 
and micro-celebrities, this participation is intertwined with their professional 
labor and personal branding. The dynamic tension between children’s auton-
omy and the complex landscape of digital media ethics forms a central focal 
point in addressing the multifaceted challenges of contemporary childhood 
in a digital age.

These challenges and moral dilemmas originate from the standpoint of 
“morality”, which encompasses the fundamental principles and values that 
guide human conduct and interactions. Within this conceptual framework, 
the interaction between children, technology and digital platforms weaves an 
intricate tapestry in which moral considerations take center stage. Our com-
prehension of this interaction deviates notably from our perception of con-
ventional human values. In the era of the Anthropocene and the postdigital 
(Hood and Tesar, 2019), the longstanding demarcation between the “physi-
cal” and the “digital” has been progressively eroded (Jandrić et al., 2018).

As they navigate this intricate landscape, children encounter a unique 
tension. Having never known anything else, they seamlessly inhabit the post-
digital world in which human and non-human elements intertwine (Tesar, 
2016). Their experiences are marked by the absence of a clear boundary 
between the physical and the digital. In this context, the concept of the 
“innocent” child, rooted in traditional notions of childhood, is being chal-
lenged (James and Prout, 2015).

In the midst of these changes, the moral landscape evolves. The delinea-
tion of moral values in a world that no longer depends on a clear separation 
between the “real” and the “digital” undergoes a fundamental shift. The 
interconnectedness of human and non-human entities, along with shared 
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agency, reshapes our understanding of what it means to be a child and to 
have a childhood (Tesar and Hood, 2019). This evolution poses a unique 
challenge for policy, especially in relation to children and digital media.

Furthermore, it is crucial to acknowledge that the implications of the sha-
renting phenomenon extend beyond the realm of parental understanding 
and awareness (Barnes and Potter, 2021). The depths of its effects on chil-
dren and the intricate dynamics surrounding sharenting are still not compre-
hensively recognized, especially by the parents actively engaged in this prac-
tice. Thus our study endeavors to shed light on the perspective of parents 
who refrain from participating in sharenting, and to offer an alternative per-
spective. By exploring the viewpoints of parents who are outside celebrity 
and ‘sharenter’ networks, we aim to provide a more comprehensive and 
nuanced understanding of this complex phenomenon and its impact on con-
temporary childhood in the digital age.

2.  The risks of sharenting and children’s involvement on YouTube, 
Instagram and TikTok

Sharenting has been researched in terms of risks of shared information about 
children as well as in its consequences on children’s lives (Garmendia, 
Martínez and Garitaonandia, 2021). Damkjaer (2018) observed that the role 
of parents has changed from being traditionally the best protection model for 
children’s human rights against media harms to being considered as a poten-
tial threat to their children’s well-being. Fox and Hoy (2019) argue that par-
ents frequently share information about their children as an extension of 
their routine practice of sharing content on social media. This childhood dig-
ital exposure has moved to digital platforms where user-generated content 
becomes more creative every day, and where influencer and micro-microce-
lebrity sharenting remain prevalent: YouTube, Instagram and TikTok.

Regardless of the potential impact of involving children and exposing 
them to fame in these environments, Hayes et al. (2022) noted that for chil-
dren these platforms do not represent a danger other than contact with 
strangers. This means that they are not able to perceive the potential risks of 
the internet in a broad sense – including cyberbullying, hate speech and mis-
information, among others. Most especially, children are vulnerable to influ-
encer marketing because they lack developed skills to critically reflect on 
advertised content (De-Veirman, Hudders and Nelson, 2019). Indeed, mar-
keters promote so much sharenting between celebrity and first-time families 
that children may develop hyper-consumeristic and addictive behaviors (Fox, 
Hoy and Carter, 2022). Despite the fact that social media are age-restricted 
depending on the location, children and youth continue to be highly engaged 
with these sites (Ofcom, 2022).

Children’s involvement with YouTube has become a global phenome-
non. McRoberts et al. (2016) carried out research on the content shared by 
micro-microcelebrities under 12 years old and found that children exhibit 
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similar behaviors to professional influencers, building engagement with a 
large community of followers. Elorriaga-Illera, Monge-Benito and Olabar-
ri-Fenández (2022) studied the phenomenon from the followers’ perspective, 
taking the case of a YouTuber mom who exhibited her children daily on her 
channel, in order to understand the impact of the content on her audience. 
These findings echo the reflections of Lavorgna, Ugwudike and Tartari 
(2023), who recently explained how academic research criminalizes and vic-
timizes minors engaged in sharenting.

The commoditized exhibition of children through sharenting began to be 
evident on Instagram years ago. Choi and Lewallen (2017) noted how chil-
dren’s identities are represented in a stereotypical and racialized pattern. Ran-
zini et al. (2020) analyzed the perspective of parents who used Instagram to 
share content about their children, and found that there was no correlation 
between these parents’ concerns for privacy, except in isolated cases. This 
exemplifies what Barassi (2020) calls a datafied family.

TikTok is currently one of the emerging apps whose success relies on con-
tinuous viral short videos focused on content edited on the platform itself 
(Omar and Wang, 2020). Although sharenting on TikTok has not been deeply 
analyzed, some studies have explored parental issues on the platform that 
emerge from cross-platform practices. Badillo-Urquiola et al. (2019) suggested 
three interventions to control the use of TikTok between parents and children 
through a system of (a) parental mediation, (b) an “Asking for help” option for 
parents, (c) and “Automated Intelligent Assistance” to detect risky scenarios  
for children, alerting them to possible dangers. Similarly, Martín-Ramallal and 
Ruiz-Mondaza (2022) identified that despite the efforts to regulate minors’ 
safety on TikTok, the platform does not rigorously comply with its guidelines.

3. Research questions

In this exploratory study, we aimed to analyze the perceptions of Ibero-Ameri-
can parents concerning influencers involvement in sharenting across YouTube, 
Instagram and TikTok. The exploratory nature of this research is substantiat-
ed by the underexplored dimension of the field (Holliday, 1964), particularly 
in the involvement of parents who are not engaged in influencer sharenting 
practices. This approach contributes additional insights to the existing body of 
knowledge surrounding the involvement of children in digital media.

Our objective was to understand what their ethical parenting concerns 
are regarding the overexposure of minors, as seen from outside celebrity and 
follower communities. For this purpose, we addressed the following research 
questions:

 — RQ1. What do parents think about the exposure of children by 
influencers on social media?

 — RQ2. What are the parents’ perceptions of the reasons why influen-
cers share their children’s personal information?
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 — RQ3. What are the risks perceived by the parents regarding influencer 
sharenting?

 — RQ4. Do parents consider that family-influencers could impact on 
their own social media usage?

 — RQ5. Is there a correlation between use of and access to the internet and 
social media by parents, and their perception of influencer sharenting?

3.1. Method and data
To perform this study, we developed a non-experimental, cross-sectional, 
quantitative survey of perceptions of influencer sharenting. This method-
ological framework is grounded in three pertinent research studies: (1) an 
exploration of sharenting (Cino, Demozzi and Subrahmanyam, 2020); (2) a 
study focusing on sharenting peer influences (Ranzini et al., 2020), which is 
linked to the “Attitude towards the phenomenon” section below; and (3) an 
examination of perceptions regarding the positive and negative aspects of 
sharenting on social media (Verswijvel et al., 2019), which is associated with 
the “Parental perception” section below.

3.1.1. Measures: the parent’s sharenting perspective survey
The survey was structured in five distinct blocks, featuring a total of 46 items, 
as illustrated in Figure 1. Additionally, it was designed in Spanish, in accor-
dance with the parental sample addressed. 

Figure 1. The parent’s sharenting perspective survey

Source: Created by the authors.
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For the multiple-choice questions, we employed a Likert scale ranging 
from 1 to 4, where 1 corresponded to “Strongly disagree”, 2 to “Disagree”,  
3 to “Agree”, and 4 to “Strongly agree”. Similarly, another set of questions 
used a Likert scale with values 1 for “Never”, 2 for “Rarely”, 3 for “Often”, 
and 4 for “Always”. The final question in the survey was an open-ended one. 

The open-ended responses in the survey were qualitatively analyzed using 
Atlas.ti 23 software, which allowed for the systematic examination of textual 
data. The qualitative content analysis involved coding and categorizing recur-
ring themes and patterns in the responses (Figure 3), providing a structured 
approach to derive meaningful insights from the qualitative data.

Before initiating the second block of questions, the survey included three 
content samples extracted from influencer profiles on YouTube, Instagram 
and TikTok. This content was shared in order to facilitate the parents’ under-
standing of the phenomenon of sharenting. The selection of these examples 
was chosen by addressing the following selection criteria: (a) Spanish-speak-
ing influencers, to facilitate linguistic and cultural understanding of the con-
tent by the Ibero-American parents surveyed; (b) Popular family influencers 
on each platform who exceeded 100,000 followers; (c) Influencers who 
explicitly presented minors in their content. We selected three profiles with 
content in which the influencers presented their children, with 960,000 fol-
lowers on YouTube, 155,000 followers on Instagram and one million follow-
ers on TikTok (Figure 2).

Figure 2. Examples of child placements on YouTube, Instagram and TikTok

Source: Illustration created and anonymized by the authors.

After completing the survey, our next critical step involved a meticulous 
validation process. The instrument’s validation procedure was carried out by 
a panel of 11 distinguished Ibero-American experts in media and informa-
tion literacy originating from diverse geographical locations, including 
Spain, Mexico, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba and Peru. This 
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strategic selection of experts was a deliberate decision by the researchers, 
aligning with the diverse geographic and cultural composition of the sample 
under study.

The validation process commenced with the development of a compre-
hensive self-administered validation questionnaire. This questionnaire 
included all the items from the original survey, enhanced by the addition of 
three open-ended questions. Each item underwent individual evaluation, 
using a four-point Likert scale to assess the level of agreement or disagree-
ment with the argumentative approach targeted at its audience of parents and 
its alignment with the study’s research questions. Furthermore, the open-end-
ed questions were designed to extract valuable insights from the experts, 
prompting them to identify both positive and negative aspects, while also 
providing general observations to strengthen the instrument’s robustness.

The results of the validation process displayed a robust Cronbach’s alpha 
coefficient, yielding a significant value of .893. This outcome attested to the 
remarkable internal reliability of the survey instrument, confirming its suit-
ability for the subsequent empirical investigation.

3.1.2. Sample
We selected the participants through the snowball method, a non-probability 
sampling technique which consists of recruiting future participants from 
among their acquaintances (Atkinson and Flint, 2001). To this end, we 
involved ten scholar leaders on media literacy who are part of Alfamed, a 
Euro-American research network that analyzes the media skills of citizens 
from Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Mexico, 
Peru, Spain, and Venezuela. These leaders assisted us in recruiting 35 parents 
per country, providing an equal number of participants from each one. A 
total of 350 parents completed the survey. This sample comprised 249 
women (71.14%) and 101 men (28.86%), and 75% of respondents reported 
not having shared content about their children online. We chose not to 
exclude the remaining 25% of parents, whether or not they were involved in 
“sharenting”, with the primary aim of gaining a comprehensive understand-
ing of their perspective on influencers’ practices in this context. 

The selection of these participants was primarily motivated by the fact 
that, for the most part, they exhibited limited awareness of the practice of 
“sharenting”, particularly in how it relates to influencers utilizing it for pro-
motional purposes. In essence, our focus was not so much on whether these 
parents actively practiced “sharenting” themselves, but rather, our objective 
was to look into their insights regarding how influencers leverage this prac-
tice for advertising and promotional objectives. By retaining this subgroup in 
our study, we succeeded in obtaining a more encompassing and enriched 
perspective on their perception of the interplay between influencers and the 
exposure of children on social media.

The socio-demographic data were collected in Table 1 (see at <https://
doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160>). We found that the majority of 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160
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parents had reached a higher level of education, which could potentially 
influence our results. For this reason, we understood that this limitation 
inherent to the snowball method may induce a higher reflexive awareness in 
the findings.

4. Results

4.1. (RQ1) Parents’ thoughts about influencer sharenting on social media
In order to address the first research question, we looked at perceptions 
towards influencer sharenting on YouTube, Instagram and TikTok, corre-
sponding to item 17 and the last question of the fifth section, in which par-
ents shared their opinions of this phenomenon.

Based on parents’ perception of sharenting after viewing influencer con-
tent on YouTube, Instagram and TikTok, we found that in item 17.1, 75% 
of parents find it particularly risky for these influencers to share their chil-
dren’s lives online. In item 17.2 we found that 72.8% of parents believe that 
this sort of content could be harmful to children. Items 17.3, 17.4 and 17.5 
showed a similar and significant trend on all three platforms. Notably, we 
found that TikTok was considered to be the riskiest platform for sharing 
this kind of content (80% for YouTube, 79.4% for Instagram, and 82% for 
TikTok). 

This data reflected a general awareness among parents that sharing their 
children’s content on popular influencer profiles may entail risks for their chil-
dren. We noted that they did not perceive any visible risks in the content 
itself, but they do consider that sharing information about their children on 
YouTube, Instagram and TikTok may impact their futures. As for the opin-
ions reflected by the parents, we analyzed 77 comments, identifying up to 11 
aspects (Figure 3).

Among the aspects highlighted by parents regarding sharenting, we found 
a generalized concern around social media dilemmas (Cino, 2022). Such per-
ceptions suggested the potential risks of the internet for children, and the 
moderation of content posted by influencer families. 

Some of the most common risks included identity theft, pedophilia, 
grooming and child-trafficking networks. They also expressed interest in the 
fact that influencers appear to target minors as a marketing asset for their 
own purposes (including engaging with followers or establishing promotion-
al ties with brands, among others). Many parents even pointed out that with-
out children these profiles would not accumulate such followers. In view of 
these factors, parents offered several measures to ensure child safety on social 
media, in which both those responsible for these platforms and the influenc-
ers must be involved.
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Figure 3. Parent opinions of influencer sharenting

Source: Created by the authors.
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4.2.  (RQ2) Parents’ perceptions of the reasons why influencers share their 
children’s personal information

Regarding the second research question, we analyzed item 20. Starting with 
item 2.1, we noted a significant result: that almost equal numbers of par-
ents agree and disagree that influencer content with children is intended to 
store memories (49.7% agree and 50.3% disagree). Next, item 2.2 showed 
significant parental belief that influencers use children for promotional pur-
poses on these profiles (72.3%). In item 2.3, we also found the same signif-
icant trend, as 74.8% agreed that the children in these practices are the main 
factor in their labor. In item 2.4 we found that parents agreed and disagreed 
in equal numbers that these practices were aimed at supporting other par-
ents. Finally, in item 2.5 we found that a majority of parents (62%) disagree 
that influencers practice sharenting to teach other families about parenting 
matters.

4.3. (RQ3) Parents’ perception of risks related to influencer sharenting
Following the parental perspective on influencer sharenting and the third 
research question, we focused on item 18 from the fourth section, regarding 
the perception of risks to children’s privacy on YouTube, Instagram and Tik-
Tok. For this case we also applied a descriptive analysis.

Items 18.1, 18.2 and 18.3 referred to parents’ beliefs about the vulnera-
bility of influencers’ children to identity theft, hacking of profiles, and inap-
propriate and unauthorized use of those children’s content in other scenarios 
(Figure 4).

Figure 4. Perceived vulnerability of children in influencer sharenting practices
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In terms of children’s data protection on the three platforms, we found 
similar agreement. For example (18.4), 80.6% of parents considered that 
YouTube is the platform that protects children’s data the most, being the 
only platform with a unique section for children (YouTube Kids) at the time 
we conducted the study. Next (18.5), Instagram is the next safest platform 
(85.1%). And finally (18.6), the one they consider least safe for children is 
TikTok (88.3%). 

To conclude this research question, we noted in item 18.7 an almost 
equal degree of agreement among parents (56.3% agree and 43.7% disagree) 
regarding the fact that influencers, despite being aware of the risks, under-
stand that these platforms collect their children’s personal data to share with 
third parties.

4.4. (RQ4) Potential impact of influencer sharenting
Items relating to RQ4 were analyzed descriptively. Item 16 relates to the par-
ents’ knowledge of any of these famous profiles, item 19 refers to influence 
among family peers, and item 21 on monitoring of children’s information on 
social media. Given the large amount of data, we have compiled the results in 
Table 2 (see at <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160.v1>).

Regarding item 16.1, we found significant agreement, whereby parents 
seem to recognize what the role of the influencer is. Having asked them if 
they followed any influencers on YouTube, Instagram and/or TikTok (16.2, 
16.2 and 16.3), we noted an overall agreement among Ibero-American par-
ents who follow Instagrammers (42.1%), closely followed by YouTubers 
(32.9%) and TikTokers (15.1%). This group also indicated (item 16.5) that 
they were more interested in different topics other than family (such as cook-
ing, sports, music, etc.) (55.4%). Regarding item 16.6 on the interest of these 
parents in following influencers who exhibit their minor children, we found 
that 76.6% of parents did not follow this type of content on social media.

Parents reported that posting children’s content on Instagram was more 
appropriate than on YouTube or TikTok (19.1, 19.2 and 19.3). However, 
this consideration underlined that parents also disagreed with the appropri-
ateness of this sort of practice (74%, 71.1% and 75.4% disagreement). In 
addition, we observed significant agreement in item 19.4 (78.6%), in which 
parents did not consider the contents of these family profiles to be useful for 
their daily lives.

Finally, we analyzed item 21 on self-regulation of children’s information 
shared by the participating parents. We noted that some parents feel they 
have enough knowledge to protect their children’s rights on these platforms 
(52.6%), and others do not (47.4%) (21.1). Similarly, some of them report-
ed knowing how to manage the privacy of their YouTube, Instagram and 
TikTok profiles (55.1%) (21.2). In the same way, it appeared that half of the 
sample did not know how to remove personal information about their family 
from social media (46.9%).

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160.v1
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4.5.  (RQ5) Correlations between parents’ use of and access to technology and 
social media and their perception about influencer sharenting

Before analyzing the correlation between the last three blocks of the survey, 
we collected the data in Table 3 (see at <https://doi.org/10.6084/m9.
figshare.22072160.v1>), from which we derived that parents: (1) mainly use 
their own smartphones, smart TVs and laptops; (2) mainly use smartphones, 
smart TVs, laptops, computers and tablets/iPads; (3) access the internet for 
two to five hours per day; (4) access the internet primarily for finding infor-
mation, working and learning; (5) access the internet predominantly from 
home, a work/study center, and the home of other friends/family members; 
(6) and most regularly use YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. 

We administered the Kolmogorov-Smirnova test to all the items for each 
category (as n≥50) with the purpose of calculating the correlation between 
these parents and their perception on influencer sharenting. The results showed 
that (1) K-S(350)Using internet=.060, p=.004, (2) K-S(350)Using social media=.075, 
p=.001, (3) and K-S(350)Sharenting perception=.113, p=.001. Thus, we decided to 
conduct the Spearman non-parametric data test.

Following the test, we noted that rs(350)=.180, p<.001, r2=.42, 1-β=1 
between use of and access to the internet/technologies and the perception of 
influencer sharenting. Likewise, we analyzed the relationship between the use 
of social media and the perception of sharenting, and we found that 
rs(350)=.333, p<.001, r2=.57, 1-β=.1. The data proved a statistically signifi-
cant, large and scalable correlation. In other words, despite not being influ-
encers, not engaging in sharenting in their own social media, or not know-
ing/following this kind of family influencers, parents showed a high concern 
for this phenomenon. This means that their involvement in the use of the 
internet and social media cannot ignore these practices, which affect them as 
parents when thinking about the children’s future. Their perspective, as we 
discussed previously, is fundamentally critical and disapproving.

5. Discussion and conclusions

The phenomenon of sharenting has been broadly explored in research, intro-
ducing increasingly diverse discussions. Despite the academic effort to under-
stand these practices, and regarding RQ1, we found that from the outsider 
parents’ perspective, in sharenting children represent the focal point for the 
advertising efforts of influencers, with potential risks for their safety. Some 
studies have yielded interesting findings on parents’ motivations for sharing 
their children’s lives on digital platforms. However, it seems that consolidat-
ing an identity in social media (Ranzini et al., 2020), creating communities 
(Le-Moignan et al., 2017), exchanging information between peers (Ammari 
et al., 2015), or sharing similar situations in a sort of parental homophily 
(Tiidenberg and Baym, 2017) do not correspond to the thoughts of parents 
who are not engaging in sharenting.

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160.v1
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.22072160.v1
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As we discussed in Figure 2, in the face of risks such as identity theft, 
pedophilia, grooming, child trafficking networks and digital foot-printing, 
among others, parents tend to focus their concern on the responsible and 
effective intervention of those in charge of social media and influencers. 
Their comments underline the need to strengthen policies around children’s 
privacy on platforms, for instance, to facilitate monitoring the content they 
share, or to facilitate the complete removal of the footprint of data once the 
children become adults.

In our study, most parents reported that they used social media frequent-
ly, but they minimally shared content about their children on these apps. We 
considered it to be particularly interesting that these parents, without prior 
knowledge about sharenting by influencers on YouTube, Instagram or Tik-
Tok, demonstrated a tendency towards child safeguarding, contrary to the 
positivist motivations of some of the studies discussed. Thus, concerning 
RQ2, they share the view that one of the reasons why influencers engage in 
sharenting is for promotional purposes. That is, far from appearing to mimic 
a process of “parental mediation” noted by Badillo-Urquiola et al. (2019) or 
Leaver (2017), influencer sharenting is understood from this outsider per-
spective as an asset of internet micro-microcelebrification (Abidin, 2015).

Even though we did not explain to parents the possible consequences of 
sharenting, they identified a wide variety of aspects that might be addressed 
by influencers who engage in it. In terms of RQ3, they discussed the wide 
range of risks to children, such as information trafficking, pedophilia and 
identity theft, some of which were mentioned by Stoilova et al. (2021). They 
also mentioned several times the use of children for promotional purposes 
(Kids Digital Media Report, 2019). 

A further aspect involved the need to generate a specific privacy policy for 
children on YouTube, Instagram and TikTok. However, this idea conflicts 
with what Martín-Ramallal and Ruiz-Mondaza (2022) pointed out, since 
even if there is a child protection policy, in many cases it is not followed or it 
is easily infringed. In addition, parents introduced one of the most frequently 
discussed topics on the internet, the violation of children’s human rights on 
digital platforms, and their potential consequences (Damkjaer, 2018). These 
proposals include the need to address poverty, inequality, exclusion, violence, 
adequate justice for parents, racism, hate speech, radicalization, growing up 
in a digital world and migration, among others, to guarantee children’s rights 
on platforms. Another aspect raised by these parents was the importance of 
influencers’ awareness of monitoring their children’s information on social 
media, using techniques such as anonymization, or using systems to block 
the non-consensual sharing of content. In other words, parents were aware of 
how to share family moments with potential proposals for protecting minors. 

Thus, some parents noted the possibility of sharing photos of their chil-
dren on private profiles accessed only by family and friends, or keeping them 
away from the process of resilient celebrification on the internet (Leaver, 
2017). In this perceived marketing-egocentric practice, overexposure of the 
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child’s privacy, their physical, emotional and data integrity, and the right to 
be forgotten without leaving a digital footprint, as Steinberg et al. (2009) 
stated, play an essential role in the definition of the child’s identity on social 
media, and in their future.

In response to RQ4, and recognizing the importance of safeguarding the 
well-being of children on the internet (Damkjaer, 2018), we observed that 
parents did not regard YouTube, Instagram and TikTok as suitable platforms 
for sharing children’s information for purposes related to celebrity status. 
Even though they highlighted Instagram as the most suitable platform to 
practice influencer sharenting, parents considered such content to be useless 
for their parental growth. 

This disparity in perspective contradicts the assertions made by Ranzini et 
al. (2020), Le-Moignan et al. (2017), Ammari et al. (2015), and Tiidenberg 
and Baym (2017) regarding the consolidation of children’s online identities, 
the formation of family-friendly online communities, and the sharing of 
information to address family challenges. Indeed, these authors, in alignment 
with the viewpoints of philosophers Hood and Tesar (2019), underscore the 
need to confront the postdigital mindset in which “innocent childhoods” are 
immersed (James and Prout, 2015). This mindset entails experiencing an 
environment where ethical inquiries and dilemmas associated with social 
media consistently evolve and intersect, all within a context where children 
are maturing in a space that erases the boundaries between the physical and 
the digital realms.

In this specific scenario, in which children are inevitably engaged (RQ5), 
parents who do not participate in this field of childhood celebrification advo-
cate for the safeguarding of their children against a phenomenon shrouded in 
an aura of vernacular positivity (Vizcaíno-Verdú and Aguaded, 2020). There-
fore, when exposing these parents to actual influencer sharenting content, we 
encountered a mobilization of parental moral integrity aimed at ensuring the 
safety of children on platforms such as YouTube, Instagram and TikTok. 

In essence, parents neither vilify influencers nor portray minors as victims 
(Lavorgna et al., 2023). Instead, they emphasize the need to establish protec-
tive mechanisms to secure the well-being of children in an era marked by 
evolving paradigms, in which the boundaries between the physical and the 
digital are being progressively eroded. This condition challenges prevailing 
conceptualizations of childhood and the positioning of children as “innocent” 
in the post-digital anthropocentric context. The Anthropocene’s global influ-
ences on the planet affect all humans (Tesar and Hood, 2019), with children 
being particularly vulnerable, irrespective of whether their parents are aware of 
the dangers, effects or advantages of these essentially advertising practices.

5.1. Limitations and future research
This exploratory study provided us with a deeper insight into the phenome-
non of sharenting from a unique perspective, specifically that of parents who 
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do not intentionally share information about their children on social media 
or engage in influencer sharenting. We explored various viewpoints that raise 
awareness about sharenting from the perspective of parents, influencers, chil-
dren and adolescents involved in this phenomenon. Additionally, we looked 
at future research avenues concerning sharenting and sharenting practices on 
different social media platforms. Nevertheless, our findings in this study 
revealed hesitance toward sharing family-related content on various plat-
forms, irrespective of the content’s format. Notably, Instagram was highly 
favored, despite its incompatibility with commercial activities. 

In this regard, we believe that extending this survey to other contexts 
could facilitate an examination of the perspectives of parents who are unaware 
of these practices. Specifically, we find it valuable to expand recommenda-
tions for safeguarding children on social media, focusing on the distinctive 
protective features promoted organically by users, extending beyond privacy 
policies. Moreover, we advocate aligning these recommendations with the 
approach of the Anthropocene in an essentially postdigital era. It is impera-
tive to persist in exploring the confluence of moral dilemmas stemming from 
the influencer’s labor and their practices, particularly with regard to the digi-
tal exposure of children. A conventional belief suggests that such excessive 
visibility could potentially hamper the formation of their identity and, in 
more extreme scenarios, compromise their physical and psychological 
well-being. This is underscored by the distinct context in which these minors 
are maturing, enveloped within the current platform landscape.

Additionally, our findings provide impetus for further research into the 
motivations of followers engaging with influencer sharenting. We deem this 
approach pertinent to ascertain whether their interests align with those of 
parents who are not involved in the phenomenon of sharenting, or of family 
influencers. Such research would enhance our understanding of this seeming-
ly unstoppable cross-platform activity, in which parents continue to con-
struct narratives for sharing their family’s privacy, notwithstanding the 
potential implications for their children.
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Resumen

La alfabetización mediática e informacional (AMI) de los docentes para favorecer procesos 
críticos de interacción, producción y difusión de la información, basados en valores y en 
una estética consciente, es un tema central en la inclusión socioeducativa de los medios  
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Propuestas teórico-prácticas desarrolladas para 
formar a los educadores se hacen cada vez más necesarias y pertinentes. Esta investigación 
recoge un estudio cuantitativo, descriptivo y correlacional que presenta el proceso de diseño 
y validación de un cuestionario inédito, cuya finalidad es medir la percepción de competen-
cia mediática de docentes dominicanos en el marco de un proyecto internacional. Igual-
mente, se presentan los primeros resultados obtenidos tras la aplicación piloto de la herra-
mienta antes y después de la implementación de una propuesta formativa. Se constata que 
el instrumento de recogida de datos presenta una adecuada validez de contenido y construc-
to, además de reflejar valores muy favorables respecto a su fiabilidad. Los principales resulta-
dos señalan que los docentes que participaron en el curso formativo sobre competencia 
mediática mejoraron significativamente sus niveles competenciales percibidos en todas las 
dimensiones medidas, aunque aparecieron algunas diferencias significativas relacionadas 
con la edad. Se constata la necesidad de seguir aplicando acciones formativas flexibles y 
adaptadas a cada contexto para continuar avanzando en la alfabetización mediática docente. 
Palabras clave: competencia mediática; alfabetización mediática e informacional; docen-
tes; cuestionario; validación

Resum. Impacte de l’alfabetització mediàtica i informacional al Carib. Disseny, validació i 
aplicació d’un qüestionari sobre competència mediàtica del professorat

L’alfabetització mediàtica i informacional (AMI) dels docents per afavorir processos crí-
tics d’interacció, producció i difusió de la informació, basats en valors i en una estètica 
conscient, és un tema central en la inclusió socioeducativa dels mitjans en els processos 
d’ensenyament-aprenentatge. Les propostes teoricopràctiques desenvolupades per formar 
els educadors són cada vegada més necessàries i pertinents. Aquesta recerca recull un estu-
di quantitatiu, descriptiu i correlacional que presenta el procés de disseny i validació d’un 
qüestionari inèdit, la finalitat del qual és mesurar la percepció de competència mediàtica 
de docents dominicans en el marc d’un projecte internacional. Igualment, es presenten els 
primers resultats obtinguts després de l’aplicació pilot de l’eina abans i després de la 
implementació d’una proposta formativa. Es constata que l’instrument de recollida de 
dades presenta una adequada validesa de contingut i constructe, a més de reflectir valors 
molt favorables respecte a la seva fiabilitat. Els principals resultats assenyalen que els 
docents que van participar en el curs formatiu sobre competència mediàtica van millorar 
significativament els seus nivells competencials percebuts en totes les dimensions mesura-
des, tot i que van aparèixer algunes diferències significatives relacionades amb l’edat. Es 
constata la necessitat de continuar aplicant accions formatives flexibles i adaptades a cada 
context per continuar avançant en l’alfabetització mediàtica docent.
Paraules clau: competència mediàtica; alfabetització mediàtica i informacional; docents; 
qüestionari; validació

Abstract. The impact of improving media and information literacy in the Caribbean. The 
design, validation and application of a questionnaire on teachers’ media skills

Improving the media and information literacy (MLI) of teachers to encourage critical 
processes of interaction, production and spread of information, based on values and con-
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scious aesthetics, is a central theme in the socio-educational incorporation of the media in 
teaching-learning processes. Theoretical and practical proposals developed to train educa-
tors are becoming increasingly necessary and relevant. This study presents a quantitative, 
descriptive, correlational analysis of the design and validation process of an unpublished 
questionnaire whose purpose is to measure the perception of media skills among Domin-
ican teachers as part of an international project. It also presents the initial results obtained 
after the pilot application of the tool before and after the implementation of a training 
initiative. The study shows that the content and construction of the data collection instru-
ment was appropriate, and performed well in terms of reliability. The main results indi-
cate that teachers who participated in the training course on media skills significantly 
improved their perceived skill levels in all areas measured, although there were some sig-
nificant differences linked to age. The study identified a need to continue delivering flex-
ible training initiatives adapted to specific contexts, in order to make further progress in 
media literacy among teachers.
Keywords: media skills; media and information literacy; teachers; questionnaire; valida-
tion

1. Introducción

El rasgo esencial de la comunicación sigue caracterizándose actualmente por 
un vertiginoso proceso de digitalización que Pérez-Tornero (2020) denomina 
«tsunami digital o mediático», señalando, entre sus efectos, la explosión infor-
mativa, las oleadas del cambio tecnológico, los efectos disruptivos que provo-
ca, la contaminación informacional y los fenómenos de viralización. En este 
entorno, las informaciones, contenidos o datos, como afirma Han (2021), 
son más aditivas que narrativas. Según Herrera-Pérez y Ochoa-Londoño 
(2022), un enfoque tecnológico de la sociedad permite y legitima la transfor-
mación de la vida cotidiana de los ciudadanos desde un trasfondo oculto y 
empírico, partiendo de las necesidades sociales más básicas. 

En consecuencia, el paradigma comunicativo actual demanda una alfabe-
tización muy específica, acorde con «las competencias básicas necesarias para 
afrontar con dignidad la vida en cada época» (Gutiérrez-Martín y Tyner, 
2012: 36), en un espacio de comunicación caracterizado por lo multimedia y 
la convergencia de las funciones de los viejos medios — teléfono, televisión, 
radio, ordenadores— en dispositivos cada vez más potentes y versátiles. Sin 
embargo, alfabetizar implica ir más allá de la facilidad para «usar» y «consu-
mir» cualquier dispositivo, y la fascinación por lo tecnológico (Kellner y 
Share, 2007), que es seña de identidad de los llamados «nativos digitales» 
(Prensky, 2001). Por lo tanto, dicha realidad aboca a reflexionar acerca del 
desarrollo y la formación en competencia mediática de las generaciones pre-
sentes y futuras de docentes, desde un enfoque pedagógico constructivo y 
crítico, puesto que el reto socioeducativo está en democratizar el acceso y uso 
de la información, desde un posicionamiento analítico-reflexivo, que genere 
experiencias y procesos educativos en los que aprender a interpretar y crear 
conocimiento veraz y de calidad.
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Se trata de buscar una alfabetización oportuna, cuyo origen se sitúa en la 
educación en medios (Aguaded y Pérez-Rodríguez, 2021; Aparici et al., 2010; 
Gutiérrez-Martín y Tyner, 2012), y se orienta hacia el desarrollo de habilidades 
relacionadas con la comprensión, el pensamiento crítico, la creatividad, la ética, 
la estética, la conciencia intercultural y ciudadanía (Ferrés, 2014; Kellner y 
Share, 2007; Martens, 2010; Mason y Metzger, 2012; Pérez- Rodríguez, 2022). 

La finalidad última de la educación mediática se encamina a suscitar una 
conciencia crítica ante los medios. De ahí que la UNESCO (2022) proponga 
la alfabetización mediática e informacional (AMI) como estrategia para com-
batir la desinformación desde el sistema educativo, empoderando a los ciuda-
danos contra la información inapropiada y confiando en la ciudadanía para 
identificar la desinformación por medio de la educación en y para los medios 
(Wilson et al., 2011).

En este contexto, la educomunicación ha ido adquiriendo protagonismo 
en las propuestas curriculares, aunque, tal y como sugieren Gutiérrez-Martín, 
Pinedo-González y Gil-Puente (2022), en esta era digital es imprescindible 
partir de un enfoque global que asuma las necesidades de formación del profe-
sorado, no solo mediante herramientas tecnológicas, sino también potencian-
do multiplicidad de entornos educativos. Desde ese prisma, nace la propuesta 
denominada Curriculum Alfamed (Aguaded, Jaramillo-Dent y Delgado-Pon-
ce, 2021), como un manual teórico-práctico actualizado de la competencia 
mediática e informacional que precisan los educadores para afrontar los retos 
de un nuevo mundo en el que irrumpe con fuerza la virtualización de las inte-
racciones, acelerando la innovación educativa, acentuando desigualdades y 
obligando al sistema educativo a reinventarse de manera apremiante.

Esta investigación sitúa el foco en el análisis de la competencia mediática en 
el profesorado. Esta competencia fue definida por Ferrés y Piscitelli (2012)  
en seis dimensiones diferentes: lenguajes, tecnología, procesos de interacción, 
procesos de producción y difusión, ideología y valores y estética. Cada dimen-
sión incorpora la capacidad tanto para el análisis como para la expresión, 
constituyendo una propuesta conceptual con espíritu flexible y abierta a ser 
adaptada a contextos educativos concretos.

Los antecedentes de esta investigación en torno a la competencia mediáti-
ca se encuentran, tanto a nivel nacional como internacional, en multitud de 
estudios científicos contextualizados en diferentes ámbitos y sectores pobla-
cionales sobre nuevas herramientas de difusión de la ciencia por jóvenes you-
tubers (Vizcaíno-Verdú, De Casas-Moreno y Contreras-Pulido, 2020); el 
conocimiento de las familias españolas en relación al smartphone y la tablet y 
su influencia en la comunicación intrafamiliar (González-Fernández, Salcines 
Talledo y Ramírez García, 2020); la mediación parental de los dispositivos 
móviles en España (Ramírez-García, González-Fernández y Salcines-Talledo, 
2023); la influencia de dispositivos móviles en las rutinas y los hábitos de las 
familias (Salcines-Talledo, Ramírez-García y González-Fernández, 2023); la 
gestión del ruido mediático (Pérez-Rodríguez, 2020); la alfabetización de 
personas adultas en un contexto americano desde una mirada europea (Bata-
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ller y Ballester, 2019); la educación hacker y la alfabetización mediática e 
informacional (Cuevas-Salvador, 2022); los marcos internacionales de com-
petencias digitales para la educación (Mattar, Santos y Cuque, 2022), y los 
referentes de la educación mediática en Latinoamérica (Aguaded y Pérez-Ro-
dríguez, 2021), entre otros.

Las conclusiones aportadas tras los hallazgos del ingente estado de la cues-
tión elaborado en las últimas décadas, y tal y como reconoce UNICEF 
(2019), plantean cómo el campo de la competencia mediática e informacio-
nal está evolucionando desde un enfoque instrumental y operativo, centrado 
en habilidades técnicas, hacia posicionamientos más holísticos, considerando 
variables como el pensamiento crítico y la ética. Un enfoque que refrendan 
Silajdžić, Sijamija y Hasanović (2022) desde la Universidad de Sarajevo cuan-
do afirman que, incluso, la AMI puede entenderse como una estrategia de 
pedagogía crítica, al promover y fortalecer prácticas democráticas en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje.

Parece, pues, que no se puede asumir que los nativos digitales (Prensky, 
2001), por el mero hecho de nacer rodeados de tecnología, sepan aprovechar 
sus potencialidades y estar prevenidos ante los riesgos. Más bien es preciso 
que adquieran habilidades que les permitan adaptarse al trepidante ritmo de 
los avances tecnológicos (Lázaro, 2020), sobreviviendo y navegando como 
pueden en la ola digital que inunda nuestra identidad y que está cubriendo de 
forma irremediable la que es y será una sociedad posdigital, totalmente distin-
ta (Lluna y Pedreira, 2017).

En este sentido, Romero-Rodríguez, Contreras-Pulido y Pérez-Rodríguez 
(2019) afirman que los niveles de competencia mediática no están directa-
mente relacionados con ningún grupo de edad en particular, resultados ya 
compartidos por Contreras-Pulido, Marfil y Ortega (2014), al afirmar que 
pertenecer a la sociedad de la información no implica ser competente mediá-
ticamente, es decir, estar capacitado para consumir y prosumir la información 
de los medios desde una perspectiva crítica y constructiva. Sin embargo, estu-
dios como los realizados por Ganzabal et al. (2022) sí encontraron diferencias 
significativas sobre el empleo de los medios de comunicación en función de la 
edad en favor de los más jóvenes.

Continuando con resultados fruto del análisis de los niveles de competen-
cia mediática en la población académica, especialmente relacionados con la 
capacidad de interacción, la investigación de Romero-Rodríguez et al. (2019) 
pone de relieve que tanto docentes como discentes carecen de capacidad para 
analizar, filtrar y codificar información que les permita actuar como prosumi-
dores críticos. En este análisis competencial mediático de dicha población, 
igualmente destacan deficiencias en el nivel de interacción de los estudiantes, 
atribuyendo la causa al consumo de pseudoinformación de entretenimiento. 
En esta misma línea, Han (2021) señala cómo en este momento producimos 
y consumimos más información que cosas, intoxicándonos con la comunica-
ción, eliminando prácticas que requieren tiempo como la observación lenta y 
la atención y apostando por el culto a la emoción en detrimento de la razón 
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(Chávez, 2015). Por lo tanto, ser competente mediáticamente en la actuali-
dad no consiste en realizar un simple consumo y producción de contenidos 
mediáticos, más bien en avanzar hacia la responsabilidad crítica, consciente y 
democrática en la relación con los medios.

2. Objetivos

El presente trabajo se enmarca en un proyecto europeo cuya finalidad es la 
contribución a la alfabetización mediática en el Caribe, perteneciente a la Ini-
ciativa de Cooperación Triangular e, igualmente, forma parte de las acciones 
desarrolladas dentro del proyecto de investigación nacional I+D+i centrado 
en analizar el impacto mediático de youtubers e instagrammers. Concretamen-
te, los objetivos planteados en este estudio son: 

1. Diseñar y validar un cuestionario destinado a recabar información 
acerca de la percepción del nivel de competencia mediática del profe-
sorado. 

2. Analizar los primeros resultados de la aplicación piloto de la herra-
mienta con relación al nivel de competencia mediática de un grupo de 
docentes de la República Dominicana que participaron en un curso 
formativo sobre alfabetización mediática e informacional y cumpli-
mentaron el cuestionario antes y después de dicha formación.

3. Metodología

3.1. Procedimiento
El estudio que se presenta es cuantitativo, planteando la descripción y corre-
lación de los datos relativos a la validez y fiabilidad de un cuestionario, y los 
datos recogidos a través de este tras su aplicación piloto. 

Una vez revisada la literatura y habiendo considerado la ausencia de ins-
trumentos cuantitativos que permitan medir la variable objeto de estudio, en 
este caso la percepción de competencia mediática, adaptados al contexto de la 
investigación, se considera el trabajo de Ferrés y Piscitelli (2012) como el 
mejor referente teórico sobre el que diseñar el cuestionario ad hoc. En este 
sentido, se plantea una primera propuesta articulada en ítems en torno a las 
seis dimensiones teóricas que proponen los citados autores y conforman cada 
una de las escalas de la herramienta. Esta propuesta fue analizada por un 
panel de jueces expertos en la temática, lo que permitió ajustar y mejorar la 
redacción de los ítems, comprobando así la validez de contenido del cuestio-
nario para, posteriormente, una vez realizada la aplicación de este, analizar el 
comportamiento de los ítems que lo conforman, su validez de constructo y la 
consistencia interna. Este proceso permite analizar la validez y fiabilidad de 
cualquier instrumento de evaluación diagnóstica que se diseñe (Hernández- 
Sampieri y Mendoza, 2018). 
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Todos los análisis que se han realizado han sido efectuados con el progra-
ma estadístico SPSS.22.

3.2. Muestra
El instrumento se aplicó en una muestra no probabilística discrecional 
(Albert, 2009; Sáez-López, 2017) de 103 docentes de la República Domini-
cana que desarrollaron un curso formativo basado en el currículum Alfamed 
(Aguaded et al., 2021) enfocado a la alfabetización mediática del profesorado. 
Los docentes cumplimentaron la herramienta diagnóstica antes de recibir la 
formación (septiembre de 2022) y una vez finalizada (febrero de 2023). 
Siguiendo las recomendaciones de Gaitán y Piñuel (1998), el número de par-
ticipantes para realizar una aplicación piloto (entre 30 y 100) es adecuado.

En la tabla 1 se observan los datos relativos a las variables sociodemográfi-
cas que se plantean en el primer bloque del cuestionario. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los participantes en la aplicación piloto

Variables Porcentaje

Género:
• Hombre
• Mujer

  
18%
82%

Edad:
• Entre 26 y 34 años
• Entre 35 y 44 años
• Entre 45 y 55 años
• Más de 55 años

  
7,8%
26,2%
48,5%
17,5%

Años de experiencia docente:
• Menos de 5 años 
• Entre 5 y 15 años
• Entre 16 y 25 años
• Más de 25 años

  
10,7%
27,2%
45,6%
16,5%

Edad de estudiantes:
• Menores entre 14 y 18 años
• Personas de más de 18 años

  
16,5%
83,5% 

Contexto de trabajo:
• Rural
• Urbano

  
16,5%
83,5%

Número de estudiantes por grupo:
• Entre 1 y 10
• Entre 11 y 20
• Más de 20 

  
2,9%
38,8%
58,3%

Fuente: elaboración propia.

3.3. Instrumento
El cuestionario «Competencia mediática percibida del profesorado» (CMPP) 
consta de 44 preguntas distribuidas en un primer bloque de datos sociode-
mográficos y 6 escalas: lenguaje, tecnología, producción y difusión, ideología 
y valores, estética, tal y como se aprecia en la tabla 2.
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Las opciones de respuesta para todas las escalas medidas, a excepción de 
los datos sociodemográficos, contemplaba cinco puntos, siendo: 1. ninguno; 
2. bajo; 3. usuario; 4. avanzado; 5. experto. 

Tabla 2. Estructura del cuestionario CMPP

Bloque/Escala Ítems

1. Datos sociodemográficos 6

2. Lenguaje 5

3. Tecnología 4

4. Interacción 10

5. Producción y difusión 8

6. Ideología y valores 8

7. Estética 3

Fuente: elaboración propia.

4. Resultados

Con la intención de dar respuesta al primero de los objetivos propuestos, 
consistente en el diseño y la validación de un cuestionario destinado a recabar 
información sobre el nivel de competencia mediática del profesorado, se 
aborda la validación de contenido de la herramienta mediante juicio de 
expertos, se plasman los datos sobre el comportamiento de los ítems que lo 
conforman, la validez de constructo y la consistencia interna.

La primera versión del instrumento de recogida de datos fue enviada a 
tres jueces expertos tanto en la temática de competencia mediática como en 
metodología cuantitativa, diseño y validación de cuestionarios. La valoración 
de la herramienta fue muy favorable, así como el número de ítems, su distri-
bución por escalas y la redacción empleada. Tan solo se realizaron dos cam-
bios relacionados con la semántica empleada en dos de los ítems.

Con la finalidad de observar la consistencia interna del instrumento, se 
analiza el valor global del Alfa de Cronbach, así como el valor para cada una 
de las escalas planteadas. Igualmente, se recoge el comportamiento de cada 
uno de los ítems.

Tabla 3. Datos relativos a la fiabilidad del cuestionario y de las escalas. Comportamiento de 
los ítems

Dimensiones/Ítems Media de 
escala si 

el 
elemento 

se ha 
suprimido

Varianza 
de escala 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

Correlación 
total de 

elementos 
corregida

Alfa de 
Cronbach 

si el 
elemento 

se ha 
suprimido

B. Lenguaje Alfa Escala ,892

1.1. Soy capaz de interpretar el significado de los 
mensajes recibidos en diferentes formatos 
(podcast, infografías, vídeos…)

13,48 9,373 ,805 ,851
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1.2. Soy capaz de analizar mensajes identificando 
su género o formato

13,45 9,964 ,669 ,881

1.3. Soy capaz de establecer relaciones entre los 
mensajes recibidos en diferentes formatos 
(podcast, infografías, vídeos)

13,55 9,041 ,815 ,848

1.4. Soy capaz de crear mensajes en diferentes 
soportes en función de la situación comunicativa 
(podcast, infografías, audios, textos)

13,74 9,184 ,741 ,865

1.5. Soy capaz de modificar mensajes existentes, 
dándoles un nuevo sentido y valor 

13,43 9,523 ,648 ,887

C. Tecnología Alfa Escala ,799

2.1. Comprendo el impacto que tienen las 
tecnologías en la sociedad actual (a nivel social, 
económico, educativo…)

9,86 5,281 ,482 ,801

2.2. Soy capaz de utilizar eficazmente un amplio 
abanico de herramientas tecnológicas para 
comunicarme 

10,57 4,207 ,706 ,695

2.3. Soy capaz de seleccionar las herramientas 
adecuadas a mi intención comunicativa

10,31 4,435 ,701 ,702

2.4. Soy capaz de elaborar y editar imágenes y 
sonidos

10,87 4,273 ,567 ,774

D. Interacción Alfa Escala ,846

3.1. Soy capaz de seleccionar de forma crítica los 
contenidos mediáticos que consumo

28,14 16,795 ,582 ,828

3.2. Soy consciente de los efectos cognitivos que 
me provocan los contenidos mediáticos que 
consumo

28,11 16,056 ,707 ,817

3.3. Soy consciente de los efectos emocionales 
que me provocan los contenidos mediáticos que 
consumo

27,94 17,032 ,593 ,828

3.4. Distingo entre la emotividad y la racionalidad 
que transmiten los medios

27,98 16,116 ,677 ,819

3.5. Conozco los conceptos básicos de audiencia 
y estudios de audiencia y para qué sirven

28,55 16,064 ,593 ,826

3.6. Aprecio los mensajes procedentes de otras 
culturas en pro del desarrollo de un diálogo 
intercultural

28,00 16,744 ,571 ,829

3.7. Soy capaz de gestionar el ocio mediático 
enfocándolo hacia el aprendizaje

28,23 15,993 ,668 ,820

3.8. Soy activo en la interacción con las pantallas 
compartiendo contenidos propios

28,59 16,734 ,421 ,845

3.9. Soy activo en la interacción con las pantallas 
trabajando colaborativamente con otras personas

28,53 17,461 ,363 ,848

3.10. Conozco las posibilidades legales de 
reclamación ante el incumplimiento de las normas 
vigentes en materia audiovisual

28,55 16,832 ,384 ,849

E. Producción y difusión Alfa Escala ,918

4.1. Conozco las diferencias entre las 
producciones audiovisuales generadas individual 
o colectivamente, por titularidad pública o privada

22,40 33,462 ,768 ,904
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4.2. Conozco los factores que provocan que los 
mensajes de los medios se vean sometidos a los 
condicionamientos socioeconómicos de la 
industria

22,45 33,665 ,768 ,904

4.3. Conozco los sistemas de producción y 
mecanismos de difusión de los mensajes

22,39 33,411 ,779 ,903

4.4. Aplico los procesos de producción de 
carácter personal, grupal o corporativo

22,42 33,149 ,775 ,903

4.5. Aplico los códigos de regulación y 
autorregulación que velan por el cuidado de los 
contenidos mediáticos

22,47 34,252 ,734 ,907

4.6. Sé manejar mi identidad online/offline de 
manera responsable

21,87 35,726 ,620 ,916

4.7. Mantengo una actitud responsable ante los 
derechos de la propiedad intelectual

21,63 35,359 ,637 ,914

4.8. Genero redes de colaboración y las 
retroalimento

22,59 33,074 ,741 ,906

F. Ideología y valores Alfa Escala ,923

5.1. Soy capaz de identificar cómo las 
representaciones mediáticas estructuran nuestra 
percepción de la realidad

24,81 25,891 ,785 ,910

5.2. Soy capaz de evaluar la fiabilidad de las 
fuentes de información que consulto

24,79 26,339 ,715 ,916

5.3. Soy capaz de tratar la información procedente 
de diferentes fuentes (buscar, organizar, 
contrastar, priorizar)

24,61 26,000 ,781 ,910

5.4. Adopto una actitud ética a la hora de 
descargar productos mediáticos

24,52 27,048 ,762 ,913

5.5. Distingo los estereotipos que se transmiten a 
través de los medios, analizando sus causas y 
consecuencias

24,68 24,992 ,801 ,909

5.6. Analizo críticamente los efectos de la 
creación de corrientes de opinión y 
homogenización cultural

24,87 26,621 ,728 ,915

5.7. Soy capaz de gestionar las propias 
emociones en la interacción con las pantallas

24,80 25,633 ,749 ,913

5.8. Uso las nuevas herramientas mediáticas para 
comprometerme de forma responsable como 
ciudadano/a (transmitir valores, luchar contra 
estereotipos, etc.)

24,68 27,088 ,628 ,922

G. Estética Alfa Escala ,847

6.1. Soy capaz de valorar la calidad estética de 
los productos audiovisuales

6,39 2,879 ,733 ,771

6.2. Relaciono producciones mediáticas con otras 
manifestaciones artísticas, detectando influencias 
entre ellas

6,79 2,679 ,769 ,733

6.3. Soy capaz de generar contenidos mediáticos 
creativos, innovadores y originales

6,97 2,818 ,648 ,854

Alfa Global Escala ,969

Fuente: elaboración propia.
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Como se aprecia, el Alfa de Cronbach global de la escala es muy favora-
ble, con un valor de ,969. El análisis de los valores del Alfa de Cronbach para 
cada una de las escalas también es adecuado, con puntuaciones superiores a 
,7, que es lo que Sáez-López (2017) considera como aceptable. 

Al observar cada uno de los elementos de las diferentes escalas, vemos 
que, si se elimina el primer ítem de la escala «tecnología», el noveno y décimo 
de la escala «interacción» y el tercero de la escala «estética», mejora el valor 
global de cada una de ellas. Sin embargo, no se han suprimido por primar la 
valoración de contenido aportada por los jueces expertos y considerar que el 
incremento no era elevado. 

Seguidamente, se realizan análisis factoriales con rotación varimax para 
comprobar la concordancia entre las dimensiones teóricas y la psicometría. 
Finalmente, se proponen tres factores con puntuaciones favorables, dado que 
cumple con la prueba de esfericidad de Bartlet (X2 = 2408,168, gl = 703, 
p = ,000), y un valor de ,844 en el índice KMO, donde es posible apreciar que 
se respeta el criterio de cargas factoriales, logrando explicar el 63% de la 
varianza que agrupan las escalas teóricas, como aparece en la siguiente tabla.

Tabla 4. Análisis factoriales cuestionario

Factor 1 Factor 2 Factor 3

Ítem ESC. 1 y ESC. 2 Ítem ESC. 3 Ítem ESC. 4, ESC. 5 y ESC. 6

1.1. ,571 3.1. ,755 4.1. ,630

1.2 ,628 3.2. ,816 4.2. ,770

1.3 ,572 3.3. ,810 4.3. ,696

1.4 ,699 3.4. ,728 4.4. ,513

1.5 ,642 3.5. ,318 4.5. ,732

2.1. ,337 3.6. ,649 4.6. ,536

2.2. ,705 3.7. ,568 4.7. ,627

2.3. ,624 3.8. -,04 4.8. ,561

2.4. ,683 3.9. -,045 5.1. ,671

3.10 -,024 5.2. ,733

5.3. ,741

5.4. ,751

5.5. ,815

5.6. ,756

5.7. ,656

5.8. ,490

6.1. ,720

6.2. ,731

6.3. ,488

Nota. Esc. 1 Lenguaje; Esc. 2 Tecnología; Esc. 3 Interacción; Esc. 4 Producción y Difusión; Esc. 5 Ideología y Valores; 
Esc. 6 Estética.
Fuente: elaboración propia.
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La propuesta factorial es coherente con el nivel de dominio que exige cada 
una de las escalas del cuestionario. Un primer nivel más básico consiste en 
tener conocimientos sobre el lenguaje y la tecnología en relación con la com-
petencia mediática; un segundo nivel, correspondiente con la tercera escala 
sobre la interacción, implica que los docentes sepan también interactuar a 
nivel mediático, y un tercer nivel, más avanzado, se relaciona con las tres últi-
mas escalas propuestas referentes a la producción y difusión de contenidos, la 
ideología y valores y la estética. Este último nivel implica una actitud de pro-
sumo y de pensamiento crítico ante los medios. 

Al analizar las cargas factoriales de los ítems, y considerando la recomen-
dación de Steenkamp y Van (1991), que indican la valoración de los ítems 
con cargas inferiores a ,5 para su posible supresión, se decide eliminar los 
ítems 2.1, 3.5, 3.8, 3.9 y 3.10. De este modo, el cuestionario deja de estar 
conformado por 44 preguntas para tener 39 en la versión final que se aplicará 
en futuras investigaciones. 

Por lo tanto, la estructura final de la herramienta y su fiabilidad global y 
por escalas quedan recogidas en la siguiente tabla.

Tabla 5. Estructura final del cuestionario y fiabilidad

Bloque/Escala Ítems Alfa de Cronbach

1. Datos sociodemográficos 6 No aplicable

2. Lenguaje 5 ,892

3. Tecnología 3 ,801

4. Interacción 6 ,885

5. Producción y difusión 8 ,918

6. Ideología y valores 8 ,923

7. Estética 3 ,847

Alfa global escala ,969

Fuente: elaboración propia.

Seguidamente, con la finalidad de dar respuesta al segundo objetivo de la 
investigación, consistente en analizar los primeros resultados de la aplicación 
piloto de la herramienta en relación con el nivel de competencia mediática de 
un grupo de docentes del Caribe que participaron en un curso formativo 
sobre alfabetización mediática e informacional (AMI) y cumplimentaron el 
cuestionario antes y después de dicha formación, se presentan los resultados 
descriptivos del comportamiento de la muestra como respuesta al cuestiona-
rio. Se recoge, igualmente, la existencia de algunas diferencias significativas 
entre los valores que alcanzan las variables independientes del estudio y las 
variables dependientes. 

En primer lugar, con relación al nivel de competencia mediática global, 
cabe destacar que la puntuación media en el postest (M = 3,927, d.t. = ,424) 
obtuvo un incremento significativo (p = ,000), respecto al pretest (M = 3,289, 
d.t. = ,582). 
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Respecto a la escala lenguaje, la puntuación media obtenida por los parti-
cipantes también presenta un gran incremento (p = ,000) en el postest 
(M = 4,000, d.t. = ,618) respecto al pretest (M = 3,344, d.t. = ,750). En la 
figura 1 aparecen las puntuaciones obtenidas por cada ítem de la escala. 

Figura 1. Puntuaciones medias de los ítems en la escala lenguaje
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Fuente: elaboración propia.

La puntuación media obtenida por los participantes en la escala tecnolo-
gía en el postest (M = 4,066, d.t. = ,570) presenta un incremento significativo 
(p = ,000) respecto al pretest (M = 3,466, d.t. = ,684). La figura 2 presenta las 
puntuaciones obtenidas por cada ítem de la escala.

Figura 2. Puntuaciones medias de los ítems en la escala tecnología
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En relación con la escala interacción, la puntuación media obtenida por 
los participantes vuelve a mostrar un incremento significativo (p = .000) en el 
postest (M = 3,536, d.t. = ,353) respecto al pretest (M = 3,096, d.t. = ,460). 
En la figura 3 se puede analizar con mayor detalle el comportamiento de los 
ítems.

Figura 3. Puntuaciones medias de los ítems en la escala interacción
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Fuente: elaboración propia.

La puntuación media obtenida por los participantes en la escala produc-
ción y difusión en el postest (M = 3,993, d.t. = ,591) sufrió un incremento 
significativo (p = ,000), en relación con el pretest (M = 3,196, d.t. = ,838). 

En la figura 4 expresa las puntuaciones medias de los ítems en el pretest y 
en el postest.

Figura 4. Puntuaciones medias de los ítems en la escala producción y difusión
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Respecto a la escala ideología y valores, la puntuación media obtenida por 
los participantes en el postest (M = 4,169, d.t. = ,516) refleja un incremento 
significativo (p = ,000), respecto al pretest (M = 3,503, d.t. = ,741). En la 
figura 5 se desglosan las puntuaciones por ítems. 

Figura 5. Puntuaciones medias de los ítems en la escala ideología y valores
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Fuente: elaboración propia.

La puntuación media obtenida por los participantes en la escala estética 
incrementó significativamente (p = ,000) en el postest (M = 4,109, d.t. = ,589) 
respecto al pretest (M = 3,343, d.t. = ,804). En la siguiente figura se recoge el 
comportamiento de los ítems que componen la escala. 

Figura 6. Puntuaciones medias de los ítems en la escala estética
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Con la finalidad de comprobar la existencia o inexistencia de diferencias 
significativas en las variables dependientes en función de los valores que pue-
den adquirir las variables sociodemográficas, se han realizado las pruebas no 
paramétricas U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis debido a que la prueba 
Kolmogorov- Smirnov reporta valores para todas las variables en los que p < ,05.

En este sentido, se constata que únicamente aparecen diferencias signifi-
cativas respecto al nivel competencial percibido atendiendo a la edad de los 
docentes (χ² = 14,260, gl = 4, p = ,007) y a los años de experiencia (χ² = 12,751, 
gl = 3, p = ,005). 

Concretamente, son los docentes de menor edad y con menos experien-
cia profesional los que obtienen puntuaciones superiores sobre su compe-
tencia mediática. En la siguiente tabla se aprecian los valores que presentan 
diferencias. 

Tabla 6. Resumen de las diferencias significativas en los valores de la competencia mediá-
tica en función de las variables independientes

Variable Valores variables U of Mann-Whitney

VI N1 N2 U RP(N1) RP(N2) p

Edad Entre 26 y 34 años Entre 45 y 55 años 110.500 39,69 27,26 ,048

Entre 26 y 34 años Más de 55 años 36.000 18,00 11,50 ,047

Años de 
experiencia

Entre 5 y 15 años Entre 16 y 25 años 432.500 45,07 32,89 ,018

Fuente: elaboración propia.

5. Discusión y conclusiones

En esta investigación se presenta el diseño y la validación de un cuestionario 
destinado, por un lado, a recoger información sobre el nivel de competencia 
mediática de docentes y, por el otro, a plasmar los primeros resultados de la 
aplicación de la herramienta diagnóstica con las respuestas ofrecidas en un 
pretest-postest por un grupo de docentes dominicanos que participaron en 
un curso de alfabetización mediática.

En relación con el primer objetivo, se presenta un cuestionario diseñado 
ad hoc conformado por 39 preguntas con unos adecuados valores de fiabili-
dad, que permite recoger información acerca del nivel de competencia mediá-
tica percibida del profesorado. Además, la propuesta factorial que ofrece  
el análisis psicométrico en que aparecen tres niveles competenciales, desde el 
más básico, consistente en tener conocimientos sobre el lenguaje y la tecnolo-
gía, hasta el más avanzado, relativo a la capacidad de producción y difusión 
de contenidos, la ideología y valores y la estética, es coherente con la propues-
ta de Romero-Rodríguez et al. (2019), al destacar la necesidad de potenciar, 
en un último nivel, la capacidad de analizar, filtrar y codificar información 
para poder actuar como un prosumidor crítico.

Respecto al segundo objetivo planteado, los primeros resultados obteni-
dos señalan que el nivel general de competencia mediática, tanto en el pretest 
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como en el postest, se sitúa en valores centrales, correspondientes a un nivel 
«usuario». Sin embargo, sí que hay una mejora significativa en la competencia 
mediática una vez finalizado el curso de formación en los datos arrojados en 
el postest, llegando casi a puntuaciones cercanas al cuatro, lo que indica un 
nivel «avanzado». Esto indica que los docentes participantes incrementan su 
capacidad global para entender y utilizar los medios de comunicación de 
manera crítica y activa. Es decir, no solamente son capaces de consumir con-
tenido mediático, sino también de crearlo y producirlo, remarcando la nece-
sidad y eficacia de la formación en el campo de la competencia mediática en 
la línea propuesta por UNICEF (2019) y Aguaded et al. (2021). 

En cuanto a la edad, como variable que impacta en el nivel de competen-
cia mediática, en esta investigación, a diferencia de los resultados obtenidos 
por Contreras-Pulido et al. (2014) y Romero-Rodríguez et al. (2019), los 
resultados indican que cuanto menor edad tienen los docentes, mayores nive-
les competenciales presentan. No obstante, ya se ha señalado cómo el uso 
asociado a los más jóvenes no necesariamente implica una mayor competen-
cia (Romero-Rodríguez et al., 2019). 

Una vez analizados y discutidos los resultados obtenidos, se corrobora la 
necesidad de seguir implementando actividades formativas como la realizada 
por Aguaded et al. (2021), que potencien la alfabetización mediática e infor-
macional de los docentes, basado en un enfoque crítico-constructivo, en favor 
del aprendizaje como proceso a desarrollar a lo largo de toda la vida.

Finalmente, con la intención de seguir profundizando en el campo de 
estudio que aquí se presenta, y dada su relevancia social y educativa, es perti-
nente ampliar la aplicación del cuestionario en otros contextos nacionales e 
internacionales, para obtener unos resultados más representativos y amplios 
acerca del nivel de competencia mediática de los docentes. Igualmente, es 
preciso diseñar herramientas que recojan el nivel real de competencia mediá-
tica y no la autopercepción de los encuestados, así como recoger cualitativa-
mente sus valoraciones y experiencias.
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Resumen

El acceso a internet desde edades cada vez más tempranas y la posibilidad de registro en 
las redes sociales (RR. SS.) abren la puerta a nuevas formas de enseñar y aprender activa-
mente y acordes con las características de la sociedad digital. Teniendo en cuenta la situa-
ción actual, se centra la atención en TikTok, una de las redes más descargadas y con 
mayor número de seguidores. La necesidad de delimitar el potencial de su uso educativo 
da lugar a esta revisión sistemática. Esta investigación de corte teórico contiene un análisis 
de la literatura SCOPUS más reciente (publicada entre 2020 y 2023, en inglés principal-
mente). Se han obtenido en esta base de datos un total de 133 registros después de una 
búsqueda controlada. Los 25 documentos finalmente estudiados nos permiten analizar las 
características de TikTok propicias para su aplicación didáctica, los usos que reciente-
mente se le dan en educación a esta herramienta y las orientaciones específicas que se 
deducen para el uso responsable de TikTok en el ámbito educativo. Frente a los posibles 
riesgos, problemas y limitaciones derivados de su utilización, los usos variados identifica-
dos en la revisión certifican la incidencia en la motivación y el aprendizaje, especialmente 
la contribución a la formación de la competencia digital y el uso responsable de los estu-
diantes que trabajen con TikTok en el aula. Vistos los resultados, se propone la alfabetiza-
ción docente y la educomunicación en el ámbito de la educación superior como formas 
de realización del aprendizaje a través de TikTok.
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Resum. Usos de TikTok en educació. Revisió sistemàtica de l’aplicabilitat didàctica de TikTok

L’accés a internet des d’edats cada vegada més primerenques i la possibilitat de registrar-se 
a les xarxes socials obren la porta a noves maneres d’ensenyar i aprendre activament i 
d’acord amb les característiques de la societat digital. Tenint en compte la situació actual, 
se centra l’atenció en TikTok, una de les xarxes més descarregades i amb major nombre 
de seguidors. La necessitat de delimitar el potencial del seu ús educatiu dona lloc a aques-
ta revisió sistemàtica. Aquesta recerca de tall teòric conté una anàlisi de la literatura SCO-
PUS més recent (publicada entre 2020 i 2023, en anglès principalment). En aquesta base 
de dades s’ha obtingut un total de 133 registres després d’una cerca controlada. Els 25 
documents finalment estudiats ens permeten analitzar les característiques de TikTok pro-
pícies per a la seva aplicació didàctica, els usos que recentment es donen en educació a 
aquesta eina i les orientacions específiques que es dedueixen per a l’ús responsable de 
TikTok en l’àmbit educatiu. Davant dels possibles riscos, problemes i limitacions derivats 
de la seva utilització, els usos variats identificats en la revisió certifiquen la incidència en la 
motivació i l’aprenentatge, especialment la contribució a la formació de la competència 
digital i l’ús responsable dels estudiants que treballin amb TikTok a l’aula. Atesos els 
resultats, es proposa l’alfabetització docent i l’educomunicació en l’àmbit de l’educació 
superior com a formes de realització de l’aprenentatge a través de TikTok.
Paraules clau: internet; xarxes socials; TikTok; ensenyament; educació

Abstract. Uses of TikTok in education. A systematic review of the didactic possibilities of 
TikTok

Access to the internet at increasingly younger ages and the possibility of registering on 
social media networks opens the door to new ways of teaching and learning actively and 
in accordance with the characteristics of the digital society. Looking at the current situa-
tion, the focus is on TikTok, one of the most frequently downloaded networks and one 
of the ones with the largest number of followers. The need to delineate the potential of its 
educational use gives rise to this systematic review. This theoretical study provides an 
analysis of the most recent SCOPUS literature (published between 2020 and 2023, main-
ly in English). A total of 133 records were retrieved from this database using a controlled 
search. Of these, 25 documents were analysed to identify the characteristics of TikTok 
that are conducive to its didactic application, the uses recently given to the tool in educa-
tion, and the specific guidelines that can be deduced for the responsible use of TikTok in 
the educational environment. Given the possible risks, problems and limitations inherent 
in deploying this platform, the varied uses identified in the review demonstrate its impact 
on motivation and learning, especially its contribution to the development of digital skills 
and responsible usage by students working with TikTok in the classroom. In view of the 
results of this analysis, it is recommended to develop teacher literacy and educational 
communication in higher education as a way to use TikTok for learning purposes.
Keywords: Internet; social network; TikTok; teaching; education

1. Internet, redes sociales y jóvenes hoy en día

La realidad social y mediática converge hacia un espacio común protagonizado 
por la digitalización de contenidos y espacios. La tecnología avanza de forma 
continua y con frecuencia términos como los de «obsolescencia programada» 
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(Muñoz-Higuita y Castrillón-Giraldo, 2015) o «generación D» (Rubio, 2010) 
se convierten en protagonistas de diálogos presenciales y virtuales. La posibili-
dad de establecer comunicación bidireccional y de recepción inmediata de res-
puestas favorecen, en gran medida, la situación digital, si bien suponen ame-
nazas o retos que han de suplirse con formación. Es este contexto, el ámbito 
cognitivo adquiere relevancia, especialmente en el caso del desarrollo de la 
competencia crítica (Caldeiro y Aguaded, 2015) como forma de expresión del 
sujeto digital. Esta necesidad toma un cariz destacado en la web 2.0, donde  
el receptor deja de ser un mero consumidor para adoptar un papel activo  
y convertirse en productor de contenidos. Asistimos a un cambio de hábitos 
de consumo determinado, según Pérez Alaejos et al. (2021), porque, cada vez 
a edades más tempranas, los menores se convierten en usuarios multipantalla. 
El manejo de diferentes dispositivos y múltiples contenidos los transforma en 
sujetos activos, ya que deben permanecer atentos para, cuando menos, ser 
capaces de dominar de forma instrumental los múltiples dispositivos. 

En este contexto, destaca el hecho de que, cada vez antes, los menores son 
usuarios de las redes sociales (RR. SS.), y, de alguna forma, abandonan su 
papel pasivo ligado a la mera recepción de contenidos para convertirse en pro-
ductores. Ejemplo de ello es que prematuramente poseen cuentas en RR. SS. 
que les permiten ser partícipes activos en la construcción del conocimiento y 
protagonistas de la cultura participativa. Así, se erigen como prosumidores 
(Aparici y García-Marín, 2018; Lastra, 2016; González-Reyes, 2021), tam-
bién denominados produser (Martínez-Suárez y De-Salvador-Agra, 2014) o 
prodiseñador de contenidos (Hernández-Serrano et al., 2017), sujetos que 
adquieren un rol diferente del emirec (Cloutier, 2001), pudiendo mostrar sus 
ideas a través de imágenes y/o textos. Las RR. SS. adquieren un papel relevan-
te como fuentes de información y espacios de comunicación convirtiéndose 
el acceso y uso de internet en determinantes de las experiencias de los usua-
rios a edades tempranas. Este implica beneficios y riesgos debido al mencio-
nado acceso prematuro a internet (ONTSI, 2022) y las RR. SS. como medios 
de expresión. La situación debe ser analizada, puesto que, adecuadamente 
utilizadas, constituyen un recurso necesario y útil, aunque factores como el 
desconocimiento de los riesgos o un inadecuado uso desembocan en efectos 
perniciosos que, desde el ámbito educativo, deben ser tenidos en cuenta tanto 
en la dimensión instrumental como en la cognitiva. Así, destacan estudios 
como el de Qustodio (2023), que recoge información referida a familias con 
hijos de entre 4 y 18 años de España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia 
y analiza la influencia de la tecnología en el ámbito familiar, además de mos-
trar su perfil digital. Se basa en información relativa a plataformas de vídeo, 
RR. SS., aplicaciones de videojuegos, aplicaciones de educación y aplicacio-
nes de comunicación. En suma, refleja una completa visión del perfil digital 
de los más pequeños, quienes fuera del horario escolar dedican en torno a 
cuatro horas diarias al contacto con las pantallas. 

En el caso de las RR. SS., todas ocupan buena parte del tiempo de meno-
res, jóvenes y adultos, si bien, según Digital 2023: global overview report de We 
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are social, Facebook continúa siendo la red por excelencia, en los últimos cua-
tro años TikTok ha adquirido un papel clave y comienza a utilizarse de forma 
masiva por los menores. Nace en 2016 y desde entonces adquiere un gran 
protagonismo, entre otros aspectos porque cuenta con posibilidades de graba-
ción, edición y puesta en común de vídeos cortos, características que ponen de 
manifiesto el grado de competencia mediática de sus usuarios y que les etique-
tan como prosumidores en tanto que producen contenidos que van a mostrar a 
sus potenciales seguidores. Los usuarios, al tiempo que muestran contenidos, 
tratan de llamar la atención sobre el resto para captar su interés y conseguir que 
se conviertan en seguidores. En este sentido, la convergencia mediática (Gar-
mendia et al., 2019; Sánchez-Campos y Jurado-Torres, 2014) afecta no solo al 
ámbito de los contenidos conocido como «convergencia en los lenguajes», sino 
también de los formatos (Drula, 2015). Por ello es posible referirse a la conver-
gencia digital vinculada directamente con la convivencia de diferentes disposi-
tivos eléctricos y electrónicos vinculados con la producción y difusión de la 
información; difusión desorbitada, que discurre a través de las autopistas de  
la información o del ciberespacio. Un contexto muy familiar para la población 
nacida entre mediados de los noventa y la primera década de siglo XXI. Todos 
ellos han venido al mundo ya con internet y son la generación que más utiliza 
redes como Instagram, WhatsApp, YouTube y, últimamente, TikTok (Álva-
rez-Álvarez y Del-Arco, 2023). En este contexto, la comunicación digital se 
produce de manera instantánea, inmediata e interactiva. Una producción que 
exige un análisis de las nuevas tecnologías de la información para su posible 
uso en el ámbito educativo (Ojeda Castañeda, 2005), y un análisis referido a 
las ventajas de las TIC, que permitirá enriquecer y apoyar los procesos pedagó-
gicos, didácticos e incluso aquellos de divulgación de conocimientos. En este 
contexto, es necesario atender a debilidades o peligros, tales como la exposición 
a contenidos inapropiados, ya que, pese a que existen aplicaciones de control 
parental que permiten administrar, supervisar y bloquear la navegación que 
realizan los menores, resulta complicado evitar totalmente que puedan expo-
nerse a determinados contenidos desde, por ejemplo, dispositivos de amigos y 
compañeros (Qustodio, 2023). De la situación se deriva el uso a veces inco-
rrecto, no didáctico e inadecuado a su edad. En este sentido, señalan Garmen-
dia et al. (2019: 7) que «el 33% de los niños y adolescentes españoles de 9 a 17 
años afirman haberse encontrado en el último año con situaciones en internet 
que les han molestado». Esto se acrecienta si tenemos en cuenta el uso desme-
dido y descontrolado que los jóvenes hacen de las RR. SS. En esta línea destaca 
TikTok, que, pese a su corta vida, se sitúa en el octavo lugar entre el conjunto 
de la población internauta y ocupa el cuarto de uso entre los menores de 25 
años y el quinto entre las personas de 25 a 34 años» (ONTSI, 2022: 13).

2. La educación en la era de las redes sociales

El uso masivo desde edades tempranas de RR. SS. como TikTok ratifica el 
gusto de los más jóvenes por producir contenidos y no solo consumirlos, al 
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tiempo que pone de manifiesto la necesidad de que la población adulta, ante 
los peligros, se mantenga alerta. Entre los más destacados se encuentran, por 
ejemplo, la suplantación de identidades falsas, la adicción a ciertos conteni-
dos o, algo mucho más simple, la veracidad de las imágenes, los vídeos y los 
contenidos audiovisuales que se proyectan a través de las RR. SS. y en espe-
cial de TikTok. En este sentido, en relación con los vídeos que se pueden 
visualizar en TikTok, se ha puesto de manifiesto que «los infantes suelen ver 
estos vídeos como un juego, y el tener seguidores sería percibido como mues-
tra de su valía» (Martín-Ramadall y Ruiz-Mondaza, 2022: 32). Por lo tanto, 
en lo referido a necesidades, adquiere un papel relevante la responsabilidad, 
ya que «las plataformas, en este caso TikTok, han de gestionar los contenidos 
que en ellas son publicados, respetando la legislación» (p. 33). Pese a esta 
demanda, y teniendo en cuenta que en ocasiones esta responsabilidad está 
ausente, surge la necesidad de filtrar contenidos, si bien el filtro puede no 
estar presente en la totalidad de contactos del menor con los contenidos 
audiovisuales procedentes de internet.

Ante tal situación alcanza un papel relevante la alfabetización y el desa-
rrollo de un nivel mínimo de competencia digital que permitan al usuario 
producir contenidos de forma responsable, autónoma y ética. Grosso modo, 
puede afirmarse que el alcance de la competencia digital y mediática consti-
tuye una necesidad global y es una encomienda que preocupa, no solo en el 
contexto nacional, sino también a nivel internacional. Por ello, a lo largo de 
los últimos años, diferentes investigadores y organismos han focalizado sus 
esfuerzos en diseñar múltiples investigaciones y/o recomendaciones. Así, la 
Comisión y el Parlamento Europeo hace más de una década dictaron las 
Recomendaciones sobre alfabetización mediática (DOUE, 2009). Posterior-
mente, diferentes investigadores y organismos han centrado la atención en la 
alfabetización mediática y digital (Valdivia-Barrios, Pinto-Torres y Herrera- 
Barraza, 2018; DOUE, 2020; ONU, 2020; Pérez-Femenía e Iglesias- García, 
2022; García-Roca y De Amo Sánchez-Fortún, 2023). Tal alfabetización 
posibilita el alcance ciudadano de un nivel de habilidades tecnológicas y 
mediáticas que le facultan para producir contenidos tal y como sucede, por 
ejemplo, con el caso de TikTok, red social que, como se ha indicado ante-
riormente y pese a contar con características similares a otras que le han pre-
cedido, como tal tiene una corta vida. Aun así, es actualmente una de las 
más descargadas y supera a otras como WhatsApp en número de usuarios. 
Tal vez el éxito se deba, entre otros factores, a la posibilidad de creación de 
clips de 15-60 segundos y a poder compartirlos de manera rápida y eficaz a 
nivel mundial.

Por ello, cobra importancia la idea que se ha mantenido a lo largo de las 
últimas décadas sobre el concepto de educación que se desarrolla en un con-
texto de hiperconectividad (Reig y Vílchez, 2013), ambiente protagonizado 
por una ingente «cantidad de formas de comunicación intermediadas por la 
tecnología» (Ayala-Pérez, 2015), maneras de recibir contenidos que pueden 
llegar a ser perniciosas para la salud, tal y como apuntan Becerra-Chauca y 



58 Anàlisi 69, 2023 M. C. Caldeiro-Pedreira; C. Yot-Domínguez

Taype-Rondan (2020). Teniendo en cuenta que los múltiples canales de 
recepción de contenidos muestran prácticamente cualquier tema, debe some-
terse a juicio su tratamiento, veracidad y rigurosidad. 

En este contexto, y dado el elevado número de horas que los jóvenes dedi-
can al contacto con las pantallas y las RR. SS., existen diferentes experiencias 
centradas en enseñar de forma que se sientan motivados, con herramientas 
próximas. Esto implica un trabajo y una dedicación extra fuera del aula por 
parte del docente (Hernández Plaza, 2021). Esfuerzo al que hacen referencia 
experiencias con TikTok llevadas a cabo en el ámbito educativo (Aceve-
do-Borrega et al., 2022), de las cuales se infiere una gran aceptación por parte 
de los estudiantes, así como el desarrollo de la creatividad y la motivación 
hacia el aprendizaje de los contenidos a tratar y su eficacia en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Peláez Barrios y Vernetta Santana, 2021). 

3. Método

Teniendo en cuenta la realidad conocida y planteada anteriormente, se realiza 
esta revisión sistemática surgida de la necesidad de delimitar el potencial de 
uso educativo de la red social TikTok. El trabajo tiene como objetivo anali-
zar, desde la evidencia de la literatura existente, la aplicabilidad didáctica de 
TikTok incidiendo en sus características particulares que posibilitan su uso 
didáctico, la realista utilización que está teniendo en la enseñanza, las posibles 
orientaciones prácticas y los efectos derivados de su incorporación a los pro-
cesos educativos. Esta revisión aborda las siguientes preguntas: ¿qué ofrece 
TikTok como plataforma educativa?, ¿en qué contextos educativos y cómo 
está siendo utilizado en la actualidad?, ¿en qué línea práctica se debe avanzar?, 
y ¿qué beneficios se derivan de su uso didáctico? Para su implementación, se 
ha seguido la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021).

3.1. Estrategia y proceso de búsqueda y selección
La búsqueda de fuentes se realizó en la base de datos SCOPUS a finales del 
mes de abril del presente año, siguiendo un enfoque deductivo. Para la explo-
ración se utilizaron los descriptores TikTok, enseñanza y educación, en inglés 
y español, en estas diferentes combinaciones: TikTok & enseñanza; TikTok 
& educación; TikTok & enseñanza & educación. Los descriptores fueron 
establecidos, de acuerdo con el objetivo y las preguntas de investigación, para 
reducir las salidas en el uso educativo de TikTok. La búsqueda no se limitó 
en años, si bien las salidas fueron referidas a los últimos cuatro (de 2020 a la 
actualidad). Tampoco se cerró en cuanto a tipo de documento, dando la posi-
bilidad de trabajar tanto con artículos como con capítulos de libros, publica-
ciones en congresos y otros. En cambio, sí se redujo a las siguientes áreas de 
contenido: Ciencias Sociales (Social Science), Ciencias de la Computación 
(Computer Science), Artes y Humanidades (Arts and Humanities), Ingenie-
ría (Engineering) y Multidisciplinar (Multidisciplinary).
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En total, se obtuvieron 133 registros, de los cuales 46 tuvieron que ser 
inicialmente descartados por encontrarse duplicados. Seguidamente, cada 
registro fue analizado en profundidad de acuerdo con su abstract y a partir de 
los siguientes criterios de inclusión/exclusión:

1. Tipo de trabajo. Se trata/No se trata de un trabajo de investigación 
exploratoria, descriptiva, experimental u otra o de síntesis y análisis de 
resultados de diferentes estudios. 

2. Adecuación. Se circunscribe/No se circunscribe al ámbito académico. 
3. Concreción. Se centra/No se centra en exclusividad o profundidad en 

TikTok.
4. Relevancia. Permite/No permite el análisis del uso educativo de la red 

social TikTok. 

De acuerdo con ellos, se ha optado por estudios y revisiones con rigor 
contrastado, expresamente centrados en el uso de la red social TikTok en el 
ámbito académico, que permitieran el logro de nuestro objetivo y dar res-
puesta a las preguntas de investigación. Esto ha dejado fuera 62 registros. Los 
registros considerados fueron procesados en una base de datos Excel. Los docu-
mentos fueron fácilmente recuperados, por lo que no se produjo exclusión 
por este motivo. Ambos autores trabajaron conjuntamente en el proceso de 
cribado y selección de fuentes (véase la figura 1).

Figura 1. Flujo del proceso de búsqueda y selección

Registros identificados en la base de datos:
n = 133

- TikTok AND enseñanza (n = 1)
- TikTok AND educación (n = 1)
- TikTok AND educación AND enseñanza (n = 0)
- TikTok AND education (n = 69)
- TikTok AND teaching (n = 40)
- TikTok AND education AND teaching (n = 22)

Registros disponibles para posible inclusión:
n = 87

Registros excluidos por encontrase duplicados:
n = 46

Documentos finalmente seleccionados
para recuperación:

n = 25

Registros excluidos, según criterios
de inclusión/exclusión:

n = 62

Documentos no recuperados:
n = 0

Documentos excluidos por otras razones:
n = 0

Documentos considerados en revisión:
n = 25

Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Estrategia de análisis
Para acometer el análisis de los documentos seleccionados, se definió un siste-
ma de categorías en que se consideraban las siguientes dimensiones y catego-
rías: características de los trabajos (año de publicación, número de autores, 
idioma, tipo de documento, tipo de estudio, enseñanza), potencial de TikTok 
como herramienta didáctica (características, usos, contexto de aplicación, 
beneficios) y orientaciones para un uso responsable de TikTok en el contexto 
educativo (sugerencias o propuestas). 

Siguiendo un método inductivo, inicialmente cada documento fue anali-
zado de manera independiente y exhaustiva y codificado sobre la base del sis-
tema de categorías por ambos revisores conjuntamente con el programa 
informático MAXQDA. Finalmente, cada categoría fue analizada de acuerdo 
con su contenido. El análisis del contenido latente por categorías requirió 
más que la lectura literal y conllevó el gradual avance en sus niveles interpre-
tativa y reflexiva (Mason, 1996), así como supuso el examen reiterado de la 
mayor cantidad posible de información que se puedo atribuir a cada categoría 
por documento. 

3.3. Características de los documentos
Los documentos seleccionados y analizados fueron publicados entre 2020 y 
2023, siendo 2022 el año de mayor producción (n = 16). El idioma de redac-
ción por excelencia es el inglés. Del total, 17 son artículos, 7 son publicacio-
nes de participaciones en congresos y 1 es un capítulo de libro. Salvo un 
documento, el resto está firmado por cinco o menos autores. La mayoría son 
estudios exploratorios o descriptivos, seguidos de los estudios cuasi-experi-
mentales (n = 7), las revisiones sistemáticas (n = 3) y las investigaciones etno-
gráficas (n = 2). De ellos, 14 son referidos a enseñanza superior, 1 a educa-
ción secundaria, 1 a educación infantil y 1 a educación primaria, secundaria y 
preparatoria. En los restantes, podemos considerar que se asume un contexto 
holístico, ya que son trabajos que no se limitan a una enseñanza particular, 
como sucede en los de revisión y en aquellos en los que se acomete el análisis 
de vídeos o están centrados en docentes en la red social. 

4. Resultados

4.1. Características de TikTok que posibilitan su uso didáctico
Las intuitivas herramientas de TikTok para grabar clips de vídeo, acortar su 
duración, agregarles texto o animación adicional e incorporarles pistas de 
audio de fondo hacen fácil la generación sin sobreproducción (a diferencia  
de otras plataformas de vídeo como YouTube) de contenido de vídeo, adapta-
do para su visualización en dispositivos móviles, que se puede guardar, alojar 
en la nube y compartir a través de otros canales llegando a audiencias jóvenes 
y globales (Fiallos, Fiallos y Figueroa, 2021) que no necesariamente usan 
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TikTok, pero interactúan a través de otros canales digitales como Twitter, 
Instagram, WhatsApp o Facebook (Boone, 2022). Es, por lo tanto, una red 
social que permite a las personas expresarse libre y creativamente a través de 
vídeos y donde se puede encontrar una amplia gama de contenido (Derkach 
et al., 2022), cuya principal ventaja es su gran alcance global y la extendida 
participación pública (Hayes et al., 2020). 

Aunque es reconocida como una importante plataforma de entreteni-
miento, cada vez es más utilizada para compartir contenido educativo. Teje-
dor Calvo et al. (2022), que analizaron la iniciativa #Edutok, repararon en la 
multitemática de la red y el tono amigable y el multienfoque de los vídeos, 
posibilitando su apuesta educativa de proximidad a la educación no formal. 
EduTok sirve, así, como referencia de cómo se está avanzando en la actuali-
dad hacia entornos de aprendizaje democratizados (Rach y Lounis, 2021), 
aprovechando las posibilidades de los propios vídeos y sus metadatos, que 
pueden contribuir a una mejor comprensión de los temas de aprendizaje (Fia-
llos et al., 2021; Zulkifli et al., 2022). 

Los docentes están explorando las posibilidades de TikTok como entorno 
educativo y están incorporándolo a las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
para alentar a sus estudiantes a la producción de vídeos creativos aprovechan-
do sus facilidades, así como su carácter multimodal mientras desarrollan, entre 
otros, múltiples literacidades (Espejel, Concheiro y Pujolà, 2022) y contribu-
yen a la divulgación científica (Radin y Light, 2022). Además, los docentes, 
como microcelebridades (Vizcaíno-Verdú y Abidin, 2023), están ocupando el 
espacio social inaugurado por TikTok para abrirse a los demás y compartir sus 
experiencias de enseñanza a través de vídeos que pueden ser didácticos, humo-
rísticos, motivantes, íntimos, emocionales, reflexivos, etc. TikTok les permite 
compartir sus filosofías de enseñanza y mostrar su trabajo docente a través de 
fragmentos cortos de vídeo de sus tareas e interacciones cotidianas (Hartung 
et al., 2023). TikTok está fortaleciendo la creación de redes profesionales de 
aprendizaje informal, así como está facilitando otras iniciativas formativas, 
dado que es un medio atractivo para ofrecer píldoras cortas y relevantes de 
contenido «justo a tiempo» (Romano, Pérez y Abarca, 2022). 

4.2. Contextos de aplicación, usos y beneficios de TikTok
El uso de TikTok con fines educativos aumenta el rendimiento cognitivo de los 
estudiantes al aprender, porque ayuda a la asimilación de los contenidos que se 
enseñan y el recuerdo de lo que se ha aprendido (Zulkifli et al., 2022). Además, 
contribuye a una mayor motivación en el proceso de enseñanza- aprendizaje y 
a una mayor dedicación (Derkach et al., 2022; Rendón et al., 2022). 

Los trabajos analizados muestran la diversidad de contextos de aplicación 
posibles: en enseñanza presencial o en línea (Lampe, 2023), en universidad 
(Escamilla-Fajardo, Alguacil y López-Carril, 2021; Syarifuddin y Sinta, 2022) 
u otras etapas educativas (Sari et al., 2022); en historia (Yélamos-Guerra, 
García-Gámez y Moreno-Ortiz, 2022); estadística empresarial (Ding, Xu y 
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Lewis, 2022); química (Hayes et al., 2020); danza (Heyang y Martin, 2022); 
gimnasia rítmica o fitness (Sari et al., 2022); literatura (Rajan e Ismail, 2022), o 
enseñanza de idiomas (Dasoo, 2023; Espejel et al., 2022; Gao et al., 2023; 
Hu y Du, 2022; Tan et al., 2022). Asimismo, evidencian sus diferentes apli-
caciones didácticas, a las que aludiremos a continuación. 

En TikTok, docentes y estudiantes pueden localizar vídeos educativos de 
distintas temáticas, enfoques y creadores, lo que permite que sea un impor-
tante banco de este tipo de recursos de aprendizaje. Los docentes podrían, en 
primer lugar, seleccionar una variedad de los ya existentes y proponer activi-
dades diversas acerca de ellos, como, por ejemplo, hiciera Lampe (2023) con 
los debates en línea. Este uso tuvo asociaciones positivas significativas con los 
resultados de aprendizaje al ayudar a los estudiantes a adquirir, aplicar e ilus-
trar los conceptos de estudio y proporcionarles una forma accesible de apren-
der y un entorno de aprendizaje acogedor e inclusivo. 

Asimismo, en TikTok los docentes pueden editar sus propios vídeos 
explicativos, demostrativos e ilustrativos, o de resumen de las actividades de 
aprendizaje llevadas a cabo por los estudiantes (Sari et al., 2022), para pro-
porcionar materiales efectivos e interesantes a los estudiantes. La consulta de 
vídeos instructivos se puede acompañar con la resolución de cuestionarios en 
línea, lo que les incitaría a ver los vídeos muchas veces para responder a las 
preguntas, mientras el docente aporta guía y ayuda (Ding et al., 2022). Utili-
zar TikTok de este modo puede facilitar la comprensión de los contenidos y 
aumentar el interés tanto por los temas como por otras formas de utilizar para 
el aprendizaje este medio concebido para el entretenimiento (Syarifuddin y 
Sinta, 2022). 

Por último, los estudiantes, valiéndose de los diferentes elementos multi-
modales de TikTok, también pueden actuar como creadores o cocreadores 
de los vídeos con distintos grados de autonomía y fines, como: la comunica-
ción científica entre pares (Radin y Light, 2022) o la explicación de experi-
mentos científicos que pueden ser fácilmente replicados en casa por otros 
con poco o ningún conocimiento científico (Hayes et al., 2020), la explora-
ción de movimientos y expresión corporal con actuaciones coreográficas 
(Escamilla-Fajardo et al., 2021), la exposición de temas (Espejel et al., 2022), 
etc. TikTok puede favorecer la creación de ambientes de aprendizaje atracti-
vos, que creen puentes entre lo que pertenecería a la educación formal y lo 
que podría haber sido excluido o considerado irrelevante o informal (Heyang 
y Martin, 2022), así como contribuir al desarrollo simultáneo de distintas 
competencias como la lingüística y la digital, tan necesarias para los estudian-
tes en la sociedad contemporánea, y habilidades esenciales como el trabajar 
en equipo (Yélamos- Guerra et al., 2022) y la creatividad (Dasoo, 2023; Esca-
milla-Fajardo et al., 2021).

TikTok es considerada una plataforma especialmente útil para el aprendi-
zaje de idiomas y, concretamente, el desarrollo de la dimensión comunicativa 
digital, puesto que el medio fomenta de manera natural la práctica de diversas 
destrezas orales (Espejel et al., 2022). Según Tan et al. (2022), hay una amplia 
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gama de estrategias que pueden aplicar los profesores, dentro y fuera del aula, 
con el fin de mejorar las habilidades orales del alumnado y que TikTok haría 
posibles. Por ejemplo, por una parte, TikTok permitiría la imitación y el 
modelado, si se proporcionasen en tiempo real ejemplos de diálogos basados 
en diferentes situaciones. Esto pondría el énfasis en el aprendizaje activo y las 
estrategias de aprendizaje experiencial, que son cruciales para ganar experien-
cia. Por otra, al utilizar la función de desafío o reto dual de TikTok, también 
se implementarían otras estrategias de aprendizaje incidental y aprendizaje 
constructivista. La consulta de los vídeos contribuiría a mejorar las habilida-
des auditivas y orales de los estudiantes. Los subtítulos pueden ayudar a los 
estudiantes a memorizar palabras, conocer la pronunciación del vocabulario y 
ver cómo se hace un uso correcto de las estructuras gramaticales. Si se favore-
ciese la imitación de los diálogos de los vídeos, mejoraría la capacidad para 
expresarse (Gao et al., 2023).

Tabla 1. Síntesis

Principales conclusiones sobre los efectos del uso de TikTok

1. Zulkifli et al., 2022 Aumenta el rendimiento cognitivo y afectivo del aprendizaje de los 
estudiantes.

2. Rendón et al., 2022 Propicia una mayor motivación en el proceso formativo y una mayor 
dedicación a los contenidos. 

3. Derkach et al., 2022 Es un medio para motivar y ayudar en las actividades educativas. 

4. Lampe, 2023 Tiene asociaciones positivas significativas con los resultados de 
aprendizaje.

5. Boone, 2022 Favorece la divulgación educativa en un medio que está siendo 
utilizado por los estudiantes, que además permite conocerlos. 

6. Yélamos-Guerra et 
al., 2022

Potencia el desarrollo de las competencias digitales y la autonomía, 
muy necesarias para los estudiantes en la sociedad contemporánea. 
Estos son capaces de cultivar habilidades esenciales como el trabajo 
en equipo. Los estudiantes son capaces de desarrollar competencias 
interdisciplinarias y esenciales. 
Se evidencia su utilidad para favorecer el aprendizaje significativo y 
para promover el cambio que necesita la educación.

7. Syarifuddin y Sinta, 
2022

Ayuda en el proceso de aprendizaje, haciendo fácil el seguimiento y 
promoviendo el entendimiento de una manera no aburrida. 
Impulsa el interés tanto por los temas como por el descubrimiento de 
otras formas de implementar los medios de entretenimiento en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

8. Ding et al., 2022 Favorece la participación en las actividades de aprendizaje. Permite 
mantener eficazmente a los estudiantes centrados en el contenido de 
aprendizaje.

9. Hayes et al., 2020 Aumenta los aprendizajes y el interés. Mejora la participación en el 
proceso de aprendizaje. 

10. Radin y Light, 2022 Es útil para aprender nuevos contenidos de forma remota. 
Ayuda a los estudiantes a pensar en cómo comunicarse a través de 
los sistemas de información de su generación. Los obliga a ser 
creativos y a pensar en los principios de la comunicación científica 
que se aplican a las redes sociales.
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11. Heyang y Martin, 
2022

Es un medio para explorar nuevos métodos de enseñanza y 
aprendizaje, al mismo tiempo que recupera lo que podría «perderse» 
de la disciplina cuando media un formato digital.
Se crea un puente entre lo que puede «pertenecer» a las instituciones 
de educación superior y lo que podría haber sido excluido o 
considerado irrelevante o informal.

12. Sari et al., 2022 Propicia que los estudiantes puedan explorar sus actividades de 
aprendizaje de manera más diversa. 

13. Escamilla-Fajardo 
et al., 2021

Promueve la motivación de los estudiantes, crea un entorno de 
aprendizaje atractivo y fomenta el desarrollo de habilidades como la 
creatividad y la curiosidad.
Posibilita la exploración de movimientos desde una nueva perspectiva 
educativa. 

14. Espejel et al., 2022 Tiene potencial didáctico como canal digital diverso de comunicación 
multimodal para incorporar nuevos espacios para crear y compartir 
material audiovisual. 
Cambia en los estudiantes la manera de entender la tecnología. 

15. Gao et al., 2023 Ayuda a una mejor competencia auditiva y oral. 
Favorece la motivación por el aprendizaje. 

16. Rajan e Ismail, 2022 Mejora el conocimiento y el nivel de compromiso de los estudiantes.

17. Hu y Du, 2022 Aumenta la motivación extrínseca. 

18. Dasoo, 2023 Ofrece una forma eficiente, divertida y emocionante de tener acceso 
ilimitado al contenido de aprendizaje.
Mejora la retención y creatividad. 
Favorece estrategias de enseñanza adecuadas para el siglo XXI que 
promueven el aprendizaje autodirigido.

19. Tan et al., 2022 Tiene potencial para promover un aprendizaje atractivo y significativo 
(activo, colaborativo, experiencial), en el contexto de un entorno 
virtual.

20. Fiallos et al., 2021 Presenta varias oportunidades para la difusión del conocimiento de 
manera concisa y efectiva.

21. Vizcaíno-Verdú y 
Abidin, 2023

Es apropiado para la construcción de microcelebridades docentes, 
que se dedican a crear contenidos que amplían la perspectiva 
pedagógica a través de publicaciones creativas.

22. Hartung et al., 2023 Tiene el potencial de ilustrar de forma diferente los entresijos de la 
profesión docente y permitir el aprendizaje por observación de la 
auténtica práctica en el aula de un profesor. 

23. Tejedor Calvo et al., 
2022

Puede propiciar aprendizajes derivados del trabajo educativo 
multimedial, colaborativo y bidireccional de otras plataformas. 

24. Romano et al., 2022 Apoya de manera atractiva el aprendizaje visual a través de vídeos. 
Facilita la retención de información y la revisión de conceptos básicos.

25. Rach y Lounis, 2021 Permite dar forma a entornos de aprendizaje con un enfoque 
constructivista. Posibilita el diseño de entornos de aprendizaje para 
inducir un aprendizaje efectivo.

Fuente: elaboración propia.

4.3. Orientaciones para el uso responsable de TikTok en el contexto educativo
TikTok es una herramienta útil para la educación si se utiliza de manera ade-
cuada y responsable. Docentes e instituciones tienen que aumentar la veloci-
dad con la que exploran y adoptan tecnologías como TikTok (Rach y Lounis, 
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2021). Tejedor Calvo et al. (2022) plantean, en este sentido, la necesidad de 
que las instituciones fomenten la indagación y la experimentación alrededor 
de TikTok, reconociendo los índices de penetración que está alcanzado. El 
uso de TikTok debe ser impulsado desde las propias organizaciones, al consi-
derar TikTok como una herramienta de aprendizaje en sus currículums y pla-
nes de estudio que puede ayudar a los educadores a alcanzar mejor los objeti-
vos de enseñanza y a promover eficazmente la motivación (Gao et al., 2023). 

Si docentes y estudiantes no se involucran en actividades basadas en Tik-
Tok, se despiertan reservas entre ellos acerca de su valor educativo (Hu y Du, 
2022). TikTok está alineado con los intereses de los estudiantes, por lo que 
tiene sentido favorecer experiencias educativas, con sentido pedagógico y 
objetivos claros y apropiados (Espejel et al., 2022), donde TikTok sea esen-
cial sin caer en su uso por diversión o porque es tendencia (Escamilla-Fajardo 
et al., 2021). Ahora bien, se requiere que los docentes tengan en cuenta a sus 
estudiantes a la hora de optar por usar TikTok (Rach y Lounis, 2021) y revi-
sen el replanteamiento pedagógico, ya que TikTok desafía los enfoques 
actuales sobre cómo se diseña, entrega y evalúa el currículum (Dasoo, 2023). 
Por ejemplo, TikTok podría ser una gran plataforma para poner en marcha el 
aula invertida en las aulas (Tan et al., 2022). Para esto, obviamente, los 
docentes deben estar preparados para usarlos pedagógicamente (Escamilla- 
Fajardo et al., 2021). 

TikTok es una herramienta de redes sociales que tiene un uso multifacéti-
co y su aceptación y aplicación en educación tienen que hacer frente a limita-
ciones, problemas y riesgos derivados, además, del uso de dispositivos móviles 
y el acceso a internet, como las restricciones de uso por parte de las familias, 
las condiciones de privacidad, etc. (Tan et al., 2022). Los estudiantes pueden 
tener o llegar a tener adicción a estas herramientas, por lo que hay que ser 
cautelosos al introducirlos en el uso de TikTok y asegurar que su uso sea 
razonable y vinculado claramente a fines pedagógicos (Escamilla-Fajardo et 
al., 2021). Lampe (2023) recomienda a los docentes al usar TikTok que cui-
den la accesibilidad a las actividades de aprendizaje con la herramienta, se 
preparen para poder responder a las incidencias técnicas de los estudiantes y 
tengan un plan para abordar las inquietudes y quejas de los estudiantes sobre 
las actividades con anticipación. A la alfabetización digital de los educadores 
y estudiantes, en consecuencia, hay que darle el lugar que se merece en las 
instituciones (Rach y Lounis, 2021), porque, entre otros, es imprescindible 
tener cuidado, en términos de censura y seguridad, al crear cuentas académi-
cas en TikTok (Hayes et al., 2020).

5. Discusión: el caso de la educación superior

La plataforma de RR. SS. para compartir vídeos de formato corto TikTok se 
ha vuelto popular entre niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, es muy 
fácil encontrar perfiles de organizaciones educativas y docentes, como los de 
@eiblasaruiz, @maestramieldemaple o @maestrodecolegio, entre otros, que 
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nos muestran la realidad del aula, acercan a las prácticas docentes y fomentan 
el aprendizaje de docentes y estudiantes (Hartung et al., 2023). Sin embargo, 
se considera que la explotación educativa de TikTok actualmente es muy 
incipiente, con lo que son necesarias investigaciones teórico-prácticas que 
contemplen su particular idiosincrasia (Tejedor Calvo et al., 2022). La litera-
tura que explora su potencial para la enseñanza y el aprendizaje es escasa aun 
cuando las innovaciones educativas donde TikTok se usa como herramienta 
pedagógica se suceden (Wang et al., 2023). Es así como este trabajo contribu-
ye a la reflexión sobre la aplicabilidad didáctica de TikTok desde el análisis de 
la poca literatura existente. 

Teniendo en cuenta el relevante papel de hoy de la enseñanza con nuevas 
metodologías activas, se hace viable la inclusión de las RR. SS. en el ámbito 
educativo. Entre los motivos que lo justifican, está la necesidad de romper la 
brecha existente entre el aula y la realidad cotidiana de los estudiantes, dos 
realidades que las RR. SS. pueden acercar. A este respecto, por ejemplo, Ngu-
yen y Diederich (2023) han determinado que la inclusión en los vídeos de 
TikTok de explicaciones ricas y cercanas puede invitar a los estudiantes a 
establecer paralelismos con otros contextos. Sin embargo, según Çelik, Uzun-
boylu y Demirbaş-Çelik (2023), si bien en educación superior las RR. SS. 
más populares entre los estudiantes también son usadas para apoyar el apren-
dizaje, la excepción más significativa es TikTok, porque, aunque es popular, 
no se prefiere con fines educativos.

Puede ser que TikTok deba ampliar su funcionalidad y mejorar sus carac-
terísticas, como los subtítulos o los ajustes de velocidad, para apoyar mejor el 
proceso de aprendizaje (Rahimullah et al., 2022). No obstante, para facilitar 
la tarea de su inclusión en educación, se cuenta con el respaldo del Manifiesto 
para la inclusión de la educomunicación en las etapas educativas no universita-
rias (Marzal y Aguaded, 2021), documento que debería hacerse extensivo al 
ámbito de educación superior, ya que, como se ha indicado en la fundamen-
tación teórica del estudio y como certifica la revisión sistemática de literatura, 
la tasa de éxito en motivación y adquisición de conocimientos se incrementa 
aunque el trabajo del docente lo haga también. 

La preocupación por el impacto negativo de TikTok ha llevado a restrin-
gir o limitar su uso. Sin embargo, la evidencia apoya que el uso moderado de 
la herramienta puede no ser perjudicial (Chao et al., 2023). TikTok permite 
el desarrollo de las habilidades comunicativas y la competencia de aprender a 
aprender, a través de un aprendizaje autónomo, indagador y experiencial 
(Acevedo-Borrega et al., 2022). TikTok amplía el compromiso con el apren-
dizaje derivando en una gran aceptación por parte del alumnado, que consi-
dera que el aprendizaje con alto componente digital motiva e implica a los 
alumnos de manera fructífera y efectiva, fomentando así el aprendizaje de 
una manera más significativa (Yélamos-Guerra, 2022). Conde-Caballero, 
Castillo-Sarmiento y Ballesteros-Yánez (2023) obtuvieron con su uso buenos 
resultados en satisfacción y aceptación de la tecnología. La alfabetización 
digital y el alcance de la competencia digital y crítica son necesarios y son 
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objetivos en proceso de consecución. Los usos detectados en la revisión certi-
fican la contribución en la formación de la competencia digital y el uso res-
ponsable de los estudiantes que trabajen con TikTok en el aula. 

Por lo tanto, de este análisis del estado de la cuestión se derivan propues-
tas que apuntan al diseño de actividades y recursos en los cuales se incluya 
TikTok, ya que contribuyen a desarrollar la dimensión instrumental o de uso 
de la tecnología y la producción de contenidos audiovisuales sobre práctica-
mente cualquier tema. Esto permitirá al estudiante reforzar contenidos de 
cualquier asignatura (Acevedo-Borrega et al., 2022) y buscar recursos que le 
sirvan para complementar su formación. En este sentido, y teniendo en cuen-
ta la información que arrojan los estudios previos en relación con el uso res-
ponsable de TikTok, se aboga por un cambio real del rol docente para que la 
integración curricular de TikTok sea posible y para que esta permita no solo 
la implementación de nuevas metodologías activas en las que el estudiante se 
convierte en artífice de su propio conocimiento, sino también el alcance de 
sujetos motivados, creativos y autónomos.

6. Conclusiones

De la presente investigación se deriva el valor de las RR. SS. y, especialmente, 
de TikTok como herramienta para la motivación, fomento del aprendizaje y 
alcance de la competencia digital, dado que su uso despierta interés y com-
promiso, contribuye a la asimilación de conocimientos y deviene en el logro 
de las diferentes dimensiones que componen la competencia mediática y 
audiovisual. TikTok favorece el aprendizaje no solo de carácter práctico, sino 
también teórico en el sentido de que refuerza la interacción de los estudiantes 
con los contenidos a través de los vídeos editados por tiktokers didácticos, los 
propios docentes o ellos mismos. Además, favorece el alcance de la dimensión 
de análisis y creación de contenidos, apoyando la creatividad. 

Pese a todo, existen limitaciones a su uso, frente a las que se ofrecen orien-
taciones prácticas. En el trabajo realizado también se dan. La principal es que 
se ha recurrido a una única base de datos para la selección de documentación. 
Sería interesante ampliar el estudio incorporando y analizando los documen-
tos de WOS y ERiC. Por lo tanto, se propone, como futura línea de investi-
gación, la implementación de nuevos estudios que tengan en cuenta las prin-
cipales limitaciones del presente y que al mismo tiempo cuenten con sus 
fortalezas. Además, y teniendo en cuenta que el colectivo docente necesita 
cambiar y adaptar sus estrategias pedagógicas para adecuarse a las necesidades 
de sus estudiantes (Hernando-Gómez, Renés-Arellano y Barrezueta, 2022), 
se propone ampliar la revisión sistemática hacia otras RR. SS. y documentos 
que contemplen sus posibles usos pedagógicos en distintos contextos y niveles 
educativos. 
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Resumen

La violencia en las relaciones de pareja se reconoce en la actualidad como un problema 
social de gran trascendencia. Entre los y las adolescentes puede ser especialmente preocu-
pante debido a la falta de experiencia en el ámbito de las relaciones amorosas y la influen-
cia de los mitos románticos. La creciente popularidad de TikTok y sus posibilidades crea-
tivas pueden tener un gran impacto en la percepción de los jóvenes sobre este tema. 
Como consecuencia, esto provoca la normalización de las relaciones tóxicas y, por ende, 
puede tener un efecto negativo en las relaciones románticas. Por lo tanto, el presente artí-
culo analiza los discursos en TikTok sobre la normalización de los comportamientos abu-
sivos en las relaciones de pareja. Para ello, se han examinado un total de 328 vídeos publi-
cados bajo los hashtags #eltoxico y #latoxica en esta plataforma. Se ha empleado el análisis 
temático como herramienta de estudio cualitativa. Los resultados muestran que los usua-
rios de TikTok comparten contenidos que representan de manera exagerada y dramática 
las relaciones tóxicas y que enfatizan los comportamientos destructivos como el control, el 
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abuso y la manipulación emocional. Además, se observa una tendencia a romantizar la 
toxicidad y a normalizarla a través de la humorización y la banalización de las conductas 
negativas. Estos patrones pueden influir en la percepción sobre lo que es una relación 
saludable y provocar la tolerancia de comportamientos violentos en el futuro por parte de 
la sociedad.
Palabras clave: TikTok; toxicidad; adolescentes; redes sociales; VNA (violencia en el 
noviazgo adolescente)

Resum. TikTok i la caricaturització de la violència en les relacions de parelles adolescents

La violència en les relacions de parella es reconeix en l’actualitat com un problema social 
de gran transcendència. Entre els i les adolescents, pot ser especialment preocupant a 
causa de la falta d’experiència en l’àmbit de les relacions amoroses i la influència dels 
mites romàntics. La creixent popularitat de TikTok i les seves possibilitats creatives poden 
tenir un gran impacte en la percepció que tenen els joves d’aquest tema. Com a conse-
qüència, això provoca la normalització de les relacions tòxiques i, per tant, pot tenir un 
efecte negatiu en les relacions romàntiques. Per tant, aquest article analitza els discursos a 
TikTok sobre la normalització dels comportaments abusius en les relacions de parella. Per 
fer-ho, s’ha examinat un total de 328 vídeos publicats sota les etiquetes #eltoxico i #lato-
xica en aquesta plataforma. S’ha emprat l’anàlisi temàtica com a eina d’estudi qualitativa. 
Els resultats mostren que els usuaris de TikTok comparteixen continguts que representen 
de manera exagerada i dramàtica les relacions tòxiques i que emfatitzen els comporta-
ments destructius com el control, l’abús i la manipulació emocional. A més, s’observa una 
tendència a romantitzar la toxicitat i a normalitzar-la per mitjà de la humorització i la 
banalització de les conductes negatives. Aquests patrons poden influir en la percepció 
sobre el que és una relació saludable i provocar la tolerància de comportaments violents 
en el futur per part de la societat.
Paraules clau: TikTok; toxicitat; adolescents; xarxes socials; VFA (violència en el festeig 
adolescent)

Abstract. TikTok and the caricaturing of violence in adolescent romantic relationships

Violence in romantic relationships is today recognized as a significant social problem. 
Among adolescents, this issue may be particularly concerning due to their lack of experi-
ence in the romantic sphere and to the influence of popular stereotypes. The growing 
popularity of TikTok and its creative possibilities may have a significant impact on young 
people’s perceptions of this issue. As a result, this can lead to the normalisation of toxic 
relationships and, therefore, have a negative effect on romantic relationships. This article 
analyses the discourse on TikTok regarding the normalisation of abusive behaviour in 
romantic relationships. To do so, a total of 328 videos available on this platform under 
the hashtags #eltoxico and #latoxica were examined, using thematic analysis as a qualita-
tive research tool. The results show how TikTok users share content that exaggerates and 
dramatises toxic relationships, emphasising destructive behaviours such as control, abuse 
and emotional manipulation. Furthermore, there is a tendency to romanticise toxicity and 
to normalise negative behaviours through trivialization and use of humour. These pat-
terns can influence perceptions of what constitutes a healthy relationship, leading to the 
acceptance of violent behaviour in the future by society.
Keywords: TikTok; toxic; teenagers; social media; TDV (teen dating violence)
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1. Contextualización de la violencia en el noviazgo adolescente

Actualmente, son múltiples las definiciones que se pueden encontrar de vio-
lencia en el noviazgo adolescente (teen dating violence), en adelante VNA 
(Wolfe et al., 2009). Este término se refiere al uso de violencia física, sexual, 
emocional y psicológica durante el noviazgo en este periodo de crecimiento, 
producido después de la niñez y antes de la edad adulta (Exner-Cortens, 
2014). En este sentido, el CDC (2012) (Centers for Disease Control and 
Prevention) especifica que este tipo de conductas pueden darse por parte de 
una pareja actual o pasada, de manera física o a través de diferentes medios 
electrónicos, como las redes sociales. 

La VNA ha sufrido un aumento en los últimos años y se reconoce como 
un problema social de gran trascendencia (Anacona et al., 2022). La Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS, 2021) indica que este tipo de agresiones 
se revela cada vez más en edades más tempranas, convirtiéndose en un pro-
blema social de amplia magnitud (Rodríguez-Castro y Alonso-Ruido, 2015). 
Por su parte, la Macroencuesta de violencia contra la mujer (2019), llevada a 
cabo por el Ministerio de Igualdad español, refleja un crecimiento de la vio-
lencia dentro de la pareja sobre las mujeres de entre 16 y 24 años. Los datos 
revelan un crecimiento del 10,3% en 2015 al 14,5% en 2019. No obstante, a 
pesar de que la violencia sobre la mujer es superior, diferentes investigaciones 
detectaron que tanto los chicos como las chicas son víctimas de prácticas abu-
sivas dentro de la pareja (Sánchez-Villegas et al., 2022). De acuerdo con 
Oyarzún, Pereda y Guilera (2021), entre el 12% y el 56% de los adolescentes 
(hombres y mujeres) han experimentado violencia en la pareja, normalizando 
esta práctica. Por su parte, Calvete et al. (2020) detectan que el 36,5% de los 
implicados están involucrados tanto en victimización como en perpetración 
del abuso. 

De acuerdo con Jiménez-Picón et al. (2022), Yela-García (2003) y Lelau-
rain et al. (2021), estas conductas son consecuencia de la creencia en el mito 
del amor romántico, que «constituye una utopía emocional colectiva» (Herre-
ra, 2009: 631). Este mito puede llevar a la idealización de las relaciones tóxi-
cas, ya que promueve una visión idealizada del amor, que, a menudo, no se 
ajusta a la realidad. Se enfatiza la dependencia emocional como una muestra 
de amor genuino, lo que conduce a la tolerancia de mecanismos de control y 
conductas abusivas en una relación. Por lo tanto, se considera que estas con-
ductas, desapercibidas o justificadas como manifestaciones de amor, pueden 
perpetuar relaciones tóxicas en lugar de fomentar la salud emocional y la 
equidad en las parejas. 

El concepto de relación tóxica se ha generalizado hasta tal punto que es 
usado habitualmente en prácticas cotidianas. De este modo, Andrade-Salazar 
et al. (2013) definen este término como aquellas relaciones identificadas por 
desarrollar una dependencia entre ambas partes, afectando al desarrollo cog-
nitivo, emocional y físico del individuo. Además, el amor se convierte en 
necesidad y genera conflictos, desarrollando, incluso, dependencias emocio-
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nales, característica innata de relaciones violentas. En el contexto de la adoles-
cencia, la arraigada creencia en el mito aludido puede desencadenar significa-
tivas repercusiones en la configuración de los patrones de relaciones 
románticas en la etapa de la adultez (Cabello, 2017).

Por otro lado, cabe destacar que, en el ámbito digital, también se eviden-
cian estos tipos de comportamientos. Según Branson y March (2021), los 
celos y el control son el motivo principal de ataques psicológicos a través de 
las redes sociales. Estas plataformas contribuyen a reforzar el discurso del 
amor romántico y, por ende, a justificar la violencia (Blanco-Ruiz, 2014). Los 
estudios que analizan la diferencia entre la agresión psicológica offline y online 
son escasos, aunque cada vez son más los investigadores interesados por este 
tema (Cala y Martínez-Gil, 2022), concluyendo que la violencia psicológica 
tiene mayor presencia a través de las redes sociales (Blanco-Ruiz, 2014).

2. Representación de la violencia en el noviazgo en las redes sociales

Las redes sociales (RR. SS.) ofrecen espacios de expresión creando nuevas for-
mas de relacionarse, además de brindar la posibilidad de visibilizar preocupa-
ciones generales y colectivas (Sharma et al., 2021). En el caso de la VNA, se 
detecta que pueden estar invisibilizando el problema (Barrrientos, 2021). Las 
narrativas sobre las conductas violentas que realizan adolescentes y jóvenes 
están romantizadas y reducen la importancia de comportamientos violentos 
como son los celos, el control obsesivo, etc. 

Con respecto a la VNA y las RR. SS., existen múltiples estudios, que ana-
lizan la violencia psicológica llevada a cabo a través de la tecnología (digital 
dating abuse) y la percepción de los adolescentes (Cala y Martínez-Gil, 2022; 
Oyarzún et al., 2021). Estas investigaciones evidencian que el control de las 
redes sociales es interpretado, por este colectivo, como actos de amor provo-
cando irritación, pero lejos del abuso. Además, hay que destacar algunas de 
las manifestaciones de la violencia digital más examinadas: las conductas  
de control o vigilancia a la pareja o expareja en los espacios digitales; el segui-
miento y la vigilancia de una pareja; el envío de correos electrónicos y mensa-
jes amenazantes o groseros, y la publicación de fotografías humillantes (Mon-
tero-Fernández et al., 2022).

Tarriño-Concejero et al. (2023) demuestran en su investigación que la 
VNA más dominante es la psicológica, incorporando conductas relacionadas 
con el ciberacoso, control-vigilancia y psicoemocional, continuando con la 
sexual y finalizando con las físicas. Se evidencian resultados estadísticos signi-
ficativos en relación con el género, destacando que las chicas, en su rol de 
víctimas, puntúan ascendentemente en conductas de ciberacoso, control-vigi-
lancia y sexual, mientras que los chicos destacan por cometer violencia de 
tipo psicoemocional, física y sexual. Estos datos contextualizan los estudios 
basados en el uso de la red para manifestar relaciones socioafectivas. 

Los medios de comunicación siempre se han hecho eco de la transmisión 
de este tipo de contenidos, sobre todo en lo que a las RR. SS. se refiere. Según 



TikTok y la caricaturización de la violencia en las relaciones de parejas adolescentes Anàlisi 69, 2023 79

Wolf (2018), es necesario observar cómo se usan estas plataformas para cons-
truir narrativas sobre la VNA. Sin duda, hay una falta de claridad en el dis-
curso de los medios audiovisuales para comprender este tipo de problemática, 
obligando a desarrollar diferentes iniciativas para superar un fenómeno social 
como es la VNA. Los registros sobre la prevalencia de este fenómeno van en 
ascenso y así lo demuestran los estudios (Cala y Martínez-Gil, 2022), indi-
cando que, al menos, un 50% de los jóvenes manifiestan haber sufrido VNA 
a través de estas plataformas de interacción. 

3. Caricaturización de la violencia en pareja en TikTok

TikTok es una red social que ha ganado una gran popularidad en los últimos 
años, especialmente entre los adolescentes y jóvenes, siendo la plataforma a la 
que más tiempo le dedican, alcanzando un total de 23,5 horas al mes. Asimis-
mo, el 41% de los usuarios de TikTok tienen entre 16 y 24 años (We Are 
Social, 2023). 

Esta plataforma se caracteriza por su alta capacidad para la replicación de 
contenidos, donde los vídeos, audios, retos y otros elementos publicados tie-
nen una gran probabilidad de convertirse en tendencia (Vizcaíno-Verdú y 
Abidin, 2022). Esta cultura de la replicabilidad permite a los usuarios generar 
situaciones de comedia y resignificación de problemas sociales de una manera 
divertida (Albo-Cos, 2020). En este sentido, el concepto de caricaturización, 
entendido como el uso de la visión irónica, deformadora, humorística y al 
análisis crítico de la cultura de masas para construir la representación de una 
idea, resulta útil para entender cómo los adolescentes utilizan TikTok para 
expresar y representar la VNA (Peña-Fernández, Larrondo-Ureta y Morales-
i-Gras, 2023). 

Las particularidades de esta red, centradas en la memética, provocan que 
prime el contenido de humor, alejando la invitación al debate y trivializando 
actitudes abusivas (Tejedor-Calvo et al., 2022). El empleo del humor como 
medio para representar problemáticas generales y colectivas puede presentar 
una ambivalencia en su impacto, debido a que existen contenidos, que usan 
esta estrategia de manera efectiva para desafiar humorísticamente las estructu-
ras de poder vigentes. No obstante, también se han observado casos en los 
que su uso ha generado efectos nocivos en el público receptor (Matamoros- 
Fernández, 2023). 

La presente investigación tiene como objetivo contribuir a comprender 
cómo el uso del humor y la caricaturización de la VNA pueden ser dañinos, 
contribuyendo a la normalización de la violencia en las relaciones adolescen-
tes. Por lo tanto, el estudio proporciona una valiosa contribución al conoci-
miento y a la reflexión crítica sobre la caricaturización de problemas sociales 
en TikTok. Esta red social se ha convertido en el escenario ideal para la 
retransmisión de modalidades de la VNA normalizadas. El incremento de 
este tipo de contenidos con tintes humorísticos ha provocado la propagación 
y viralización de la VNA, activando una alarma social (Bajar et al., 2021). 
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Esta plataforma se caracteriza por ser hipermedia, enlazando fragmentos a 
través de los hashtags de manera intencionada. Con el uso de estas palabras 
claves es posible identificar temas, que llegan a convertirse en tendencia. Por 
ejemplo, bajo la tendencia «Favorite Crime», usuarias de esta red compartie-
ron casos de agresiones emocionales, físicas y hasta intentos de feminicidios. 
Frente a lo expuesto, existe una ambigüedad innata a compartir contenido 
sobre este tema (Ibáñez, Viñals y Del Olmo-Arriaga, 2022). 

4. Método

4.1. Objetivos
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la normaliza-
ción de las narrativas sobre la VNA en TikTok. Al mismo tiempo, trata de 
dar respuesta y entender cómo los y las adolescentes hacen uso de la represen-
tación mediática en las redes sociales para exponer a través de ellas las expe-
riencias abusivas de las relaciones sentimentales. 

4.2. Procedimiento
Para el desarrollo de este estudio, se ha partido de los hashtags #latoxica y 
#eltoxico en TikTok. La selección se realiza tras observar otros tópicos rela-
cionados con el abuso en el ámbito de las relaciones de pareja. Entre los más 
destacados, se encuentran #latóxicachallenge, con 50 millones de visualiza-
ciones; #Noviatoxica, con 6,7 millones; #noviotoxico, con 176.900 y 
#Imtoxic, con 32,5 millones. No obstante, los hashtags con más visualizacio-
nes y variedad de publicaciones son los seleccionados para llevar a cabo el 
presente estudio (#eltoxico y #latoxica). 

Para hacer el análisis, se realizó una observación exhaustiva del contenido 
publicado durante un periodo de dos años (de abril de 2021 a marzo de 
2023). Específicamente, se observó la variación en el número de visualizacio-
nes del hashtag #latoxica, que pasó de tener 925,9 millones de visualizaciones 
en 2021 a 3,3 billones en 2023. Del mismo modo, el hashtag #eltoxico regis-
tró un aumento significativo en el número de visualizaciones, pasando de 
244,8 millones en 2021 a 744,8 millones en 2023. Esta creciente populari-
dad de los hashtags revela el interés en el tema de las relaciones de pareja en la 
plataforma TikTok.

Se utilizó el modelo de análisis temático propuesto por Braun, Clarke y 
Weate (2016), el cual ha sido ampliamente utilizado en investigaciones pre-
vias relacionadas con TikTok (Herrick, Hallward y Duncan, 2021; Civila y 
Jaramillo-Dent, 2022). Según los autores, el análisis temático es un método 
riguroso que permite identificar patrones, comprender la importancia de 
estos y trabajar en un contexto multidisciplinar. El proceso consta de seis 
fases, desarrolladas en esta investigación. 



TikTok y la caricaturización de la violencia en las relaciones de parejas adolescentes Anàlisi 69, 2023 81

4.2.1. Fase 1: Recolección de los datos
Para la selección de la muestra, se creó una cuenta de TikTok nueva con el 
fin de eliminar los ruidos algorítmicos. Se observaron un total de 8.720 
vídeos de abril de 2021 a marzo de 2023 para conocer el fenómeno de estu-
dio. A raíz de este primer esbozo de resultados, se descargaron los primeros 
300 vídeos de cada uno de los hashtags #latoxica y #eltoxico en marzo de 
2023, alcanzando una muestra total de 600 piezas audiovisuales. La selección 
de la muestra está basada en la cantidad de visualizaciones que han acumula-
do los vídeos (todos más de 800.000), considerando que son ampliamente 
relevantes y atractivos para el público. Al limitar la muestra a 300 vídeos de 
cada hashtag, se busca evitar la saturación de esta (Crouch y McKenzie, 
2006), facilitando un análisis más detallado y riguroso.

Posteriormente, se descartaron todas las publicaciones repetidas y sin 
correspondencia con las parejas adolescentes, optando solo por aquellas rela-
cionadas con nuestro tema de estudio (185 vídeos #latoxica y 144 vídeos 
#eltoxico). Cabe destacar que en la plataforma TikTok, la información se 
muestra de acuerdo con su popularidad y los algoritmos. Por lo tanto, las 
publicaciones de la muestra se caracterizan por ser las más populares y tener 
desde 12,9 millones hasta 27 mil visualizaciones. En definitiva, la totalidad 
de la muestra, bajo los tópicos seleccionados, fue de 329 piezas audiovisuales, 
siendo estos los más populares, de dominio público y descargables. No obs-
tante, para salvaguardar la identidad de los creadores y cumpliendo con la ley 
de protección de datos, la muestra se ha anonimizado para el desarrollo del 
estudio.

4.2.2. Fase 2: Generación preliminar de códigos
Una vez descargados todos los vídeos, utilizando la plataforma Musically-
down (<https://musicallydown.com/>), se procedió a subirlos al software de 
análisis cualitativo, Atlas.ti v22, para su análisis y codificación. Para ello, se 
tuvieron en cuenta investigaciones previas y teorías relacionadas, así como las 
funcionalidades de la plataforma. La aplicación de técnicas de codificación 
sistemática permitió examinar los vídeos de manera exhaustiva y extraer 
patrones y temas recurrentes, ayudando, al mismo tiempo, a obtener una 
comprensión más profunda del fenómeno investigado.

4.2.3 Fase 3: Búsqueda de temas (familias de códigos)
En esta fase del análisis temático, se ha llevado a cabo la organización de los 
códigos obtenidos en la fase anterior, agrupándolos en categorías relacionadas 
entre sí. A partir de esta organización, se inicia la identificación de patrones y 
temas recurrentes, que permiten la lectura de los códigos agrupados. Es 
importante mencionar que, durante este proceso, también se han identificado 
temas no tenidos en cuenta anteriormente, añadiendo estos al registro. Todo 
este proceso ha sido documentado para asegurar la transparencia y reproduci-
bilidad del análisis. 
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4.2.4. Fase 4: Revisión de códigos
A continuación, se lleva a cabo una revisión exhaustiva de todos los códigos 
identificados en la fase anterior. Esta fase ha sido crucial para garantizar la 
validez del estudio, ya que permite la coherencia, la precisión y la representa-
ción de los códigos. Se han identificado y eliminado aquellos códigos irrele-
vantes para el análisis. Asimismo, se han ajustado aquellos códigos que no se 
utilizan de manera consistente o sin una definición correcta. Por último, es 
importante destacar que este proceso de revisión de códigos es iterativo para 
alcanzar la meta deseada tras la repetición constante del análisis temático.

4.2.5. Fase 5: Nombres y definiciones de los códigos definitivos
En esta fase del análisis, se atiende a un proceso de refinamiento y revisión de 
los códigos obtenidos en la fase anterior. Este proceso ha permitido la crea-
ción del libro de códigos definitivo, el cual representa una herramienta esen-
cial para la extracción de los resultados. En un primer momento, se identifi-
caron un total de 49 códigos, sometidos a una criba exhaustiva para 
seleccionar aquellos que mejor reflejaban las dimensiones clave de los datos. 
Como resultado de este proceso, se obtuvieron 6 códigos definitivos, repre-
sentando los conceptos más relevantes del presente estudio (tabla 1).

Tabla 1. Códigos definitivos del análisis temático

Código Descripción

COMP Determina el tipo de comportamiento abusivo que se identifica en el vídeo (acoso, 
control, celos, agresión, obsesión).

VIOL Identifica a qué tipo de violencia pertenece el comportamiento abusivo ejercido (física, 
psicológica, sexual, emocional, lenguaje etc.).

TON Detalla el tono con el que se tratan las actitudes abusivas (humor, ironía, parodia, 
seriedad, amor). 

SEX Establece el género de la persona que ejerce actitudes abusivas (hombre, mujer u otro). 

DIS Permite comprender y profundizar en los discursos emitidos por los adolescentes en 
TikTok bajo el hashtag #eltoxico y #latoxica. 

DISNV Posibilita comprender y profundizar en los discursos no verbales emitidos por los 
adolescentes en TikTok, empleando las características de la plataforma bajo el 
hashtag #eltoxico y #latoxica. 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.6. Fase 6: Producción de resultados
En esta fase, tras llevar a cabo el análisis, se presentan los resultados con el fin 
de proporcionar una visión detallada de los logros obtenidos en este proceso.

5. Resultados y discusión de estudio

Tras el análisis, se observa una presencia amplia de vídeos relacionados con la 
VNA, llegando a ser una tendencia en crecimiento el hecho de compartir este 
tipo de contenidos. Las piezas audiovisuales subidas bajo los hashtags #eltoxi-
co y #latoxica reproducen comportamientos abusivos en relaciones de pareja, 



TikTok y la caricaturización de la violencia en las relaciones de parejas adolescentes Anàlisi 69, 2023 83

idealizando las conductas violentas bajo la idea del «amor romántico» (Solde-
vila, Domínguez y Consolini, 2012). El contenido analizado incluye temas 
como la violencia física, la manipulación emocional, el control y la coerción. 
A pesar de mostrarse diferentes tipos de violencia, la más común y representa-
da es la violencia psicológica, tal y como se evidencia en investigaciones pre-
vias, haciendo referencia a comportamientos como el control, los celos y la 
obsesión (Oyarzún et al., 2021). Este tipo de actitudes son tratadas a menudo 
con discursos de humor y parodia, dificultando el reconocimiento de la vio-
lencia. Algunas situaciones, como no contestar un WhatsApp instantánea-
mente o tardar en responder una llamada, representan un comportamiento 
que refleja falta de amor hacia la otra persona y que merece ser recriminado 
(figura 1). Las actitudes de represalias son parodiadas convirtiéndose en ten-
dencias. A este tipo de vídeos también los acompañan hashtags como #broma, 
#humor, #risa y #amor. 

Figura 1. Tendencias sobre violencia psicológica

Fuente: elaboración propia.

Existen retos virales centrados en provocar celos en la pareja para conocer 
su reacción, justificándose como una broma. Ante esto, la reacción de quien 
recibe la broma tiende a ser agresiva, mientras que la persona ejecutora de los 
hechos presenta una actitud de mofa ante las reacciones violentas. A pesar de 
observar la violencia física en alguna de las piezas audiovisuales, en la mayoría 
suele ejercerse verbalmente. Tal y como ha resultado en otros estudios 
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(Barrrientos, 2021) esta actitud evidencia la falta de concienciación sobre la 
VNA. También se incidió en una tendencia a responsabilizar a la persona 
autora de la broma sobre el comportamiento abusivo, culpándola por no evi-
tar la violencia o por provocar los sentimientos de celos o ira de su pareja.

La capacidad de TikTok de convertir en viral contenido a través de la 
mímesis (Rogers, 2021) fomenta los discursos en clave de humor, debido a  
la sucesión rápida de vídeos cortos. Esto da lugar a minimizar la gravedad de 
problemas sociales, como, por ejemplo, la violencia en la pareja (Albo-Cos, 
2020). En lugar de estar enfocados a generar conciencia, muchos de los dis-
cursos sobre comportamientos tóxicos en esta red social tienden a la normali-
zación. Esto promueve la aceptación de la violencia en las relaciones de pare-
ja, lo que, de acuerdo con Matamoros-Fernández (2023), presenta 
ambivalencia en su impacto. Hablar en tono de humor sobre la violencia pro-
voca que el maltrato se esconda bajo una tendencia viral, aumentando las 
visualizaciones, aunque también pueda promover la conciencia crítica.

Frente a ello, se pueden identificar patrones específicos en los discursos 
sobre comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja. Uno de ellos es la 
aceptación alcanzada a través de la personalización de la experiencia. Cuando 
una persona narra su propia experiencia, puede hacer que otras conecten con 
su mensaje y se sientan identificadas, provocando la aceptación de esos  
comportamientos.

Sin embargo, esto puede tener un efecto negativo, ya que, en un intento 
de crear conciencia sobre la anomalía de los comportamientos tóxicos, 
muchas personas pueden narrarlo en TikTok como una realidad común, 
conectar con más personas y terminar rechazando este problema social. El 
humor puede ser una herramienta poderosa para conectar con los demás, 
pero también puede contribuir a trivializar conductas problemáticas. Este 
estudio refleja que el contenido de estos discursos no se enfoca en la preven-
ción y educación, sino en la colectivización de una idea equívoca: los compor-
tamientos abusivos son motivo de humor. Este fenómeno ocurre cuando se 
caricaturizan problemas sociales (Matamoros-Fernández, 2023) y de acuerdo 
con nuestro análisis, en el caso de la VNA, sigue el siguiente patrón (figura 2).

Figura 2. Ciclo de normalización de la VNA

Fuente: elaboración propia.
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A pesar de que la mayoría de los vídeos reproducen, desde la parodia, 
comportamientos psicológicos abusivos, también se detectan algunos usua-
rios, aunque en minoría, expresando su preocupación por la falta de concien-
cia y la banalización del abuso en algunos de los audiovisuales viralizados en 
la plataforma (figura 3). Las piezas de concienciación denotan que es un pro-
blema real (Anacona et al., 2022; Sánchez-Villegas et al., 2022) y que hay 
creadores de contenidos con la necesidad de emitir este tipo de mensajes para 
evitar la normalización de la violencia.

Figura 3. Ejemplos de vídeos de concienciación

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la perspectiva de género, presente en la investigación, se 
observa que, de acuerdo con Tarriño-Concejero et al. (2023), tanto chicos 
como chicas ejercen y son víctimas de estos comportamientos tóxicos.

Mientras que el análisis del discurso ayuda a comprender el contenido 
comunicativo, que se comparte en TikTok sobre la VNA, el análisis de la 
representación contribuye a entender la entidad construida sobre este proble-
ma en dicha plataforma. Tal y como se ha mencionado anteriormente, el 
formato de TikTok promueve que las actividades diarias, y los problemas 
sociales, entre otros, sean representados desde el humor y la parodia (Wang, 
2020). Como consecuencia, la representación de la violencia se realiza, prin-
cipalmente, utilizando iconos románticos y divertidos, etiquetas de humor y 
audios creados para realizar estas imitaciones, como, por ejemplo, «tag del 
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tóxico» o la simulación de contacto de un amante o una llamada insistente-
mente al móvil (figura 4).

Figura 4. Ejemplo de representación de la violencia

Fuente: elaboración propia.

La representación de la violencia se realiza a través de señales superficiales 
y hedónicas, en lugar de a través de argumentos racionales. Esto es conocido 
como la ruta periférica de persuasión, que se da particularmente en TikTok 
debido a su formato (Barta et al., 2023). Por ende, la representación de la 
violencia está llena de iconos relacionados con el placer y la felicidad, y de 
audios, contribuyendo a la aceptación de la violencia.

Como se observa a lo largo de los resultados, la representación de la vio-
lencia se hace a través del humor y la parodia porque el mensaje tiene mayor 
efectividad (Barta et al., 2023) y conduce a tener un mayor número de segui-
dores. Sin embargo, el rol del humor en la representación de la VNA pro-
mueve cinco riesgos, de acuerdo con nuestro análisis: (1) refuerza estereoti-
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pos; (2) contribuye a la normalización de la violencia; (3) promueve relaciones 
tóxicas; (4) trivializa y normaliza la VNA, y (5) contribuye a la cultura de la 
aceptación y el silencio de este problema. Además, la representación caricatu-
rizada de ese problema evidencia la falta de sensibilización y empatía con las 
víctimas de violencia.

La VNA está tan arraigada y presente en la sociedad que cuesta identifi-
carla. Los celos y el control posesivo están romantizados (Alberdi, 2005). De 
esta forma, a pesar de las altas prevalencias encontradas en los estudios revisa-
dos, el problema de la violencia aparece representado en los vídeos como algo 
minimizado a nivel social, denotando la habilidad de TikTok para modificar 
la percepción de la realidad (Haenlein et al., 2020).

6. Conclusiones

Sobre la base de los resultados de esta investigación, se puede concluir que el 
estudio ofrece una visión detallada de la presencia y representación de la VNA 
en la plataforma TikTok. Esta red social se ha consolidado como la platafor-
ma por excelencia para normalizar dichas conductas, debido a la facilidad que 
ofrece para parodiar y replicar problemas sociales de este tipo. Comparado 
con investigaciones previas realizadas por otros autores (Barta et al., 2023; 
Matamoros-Fernández, 2023; Brason y March, 2021), esta investigación 
aporta varios aspectos significativos al ámbito de estudio.

En primer lugar, los resultados indican que TikTok ha experimentado un 
crecimiento en la tendencia de compartir contenido relacionado con la VNA, 
en particular bajo los hashtags #eltoxico y #latoxica. Este contenido tiende a 
normalizar comportamientos abusivos en las relaciones de pareja bajo la 
fachada del «amor romántico». Aunque se identifican diferentes tipos de vio-
lencia, la violencia psicológica es la más común (Blanco-Ruiz, 2014) y es 
representada de manera humorística y paródica, dificultando el reconoci-
miento de la gravedad de estos comportamientos.

Además, se observa la existencia de retos virales que provocan celos en la 
pareja, justificados como bromas. Estos desafíos suelen desencadenar reaccio-
nes violentas, demostrando una falta de concienciación sobre la VNA. Esta 
investigación también destaca cómo TikTok, debido a su capacidad para 
viralizar contenido a través de la mímesis, promueve discursos que tienden a 
normalizar la VNA en lugar de generar conciencia sobre el problema, lo que 
lleva a la posible aceptación de la violencia en las relaciones de pareja. 

Por otro lado, se identifican patrones específicos en los discursos sobre 
comportamientos tóxicos en las relaciones de pareja, como la personalización 
de experiencias que puede llevar a la aceptación de estos comportamientos. 
Sin embargo, esto puede tener un efecto negativo al normalizar conductas 
problemáticas.

En comparación con investigaciones previas, este estudio arroja luz sobre 
la forma en que TikTok utiliza el humor y la parodia para representar la 
VNA, lo que conlleva riesgos de refuerzo de estereotipos, normalización de  
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la violencia, promoción de relaciones tóxicas y trivialización del problema. 
Además, se subraya la influencia de TikTok en la percepción de la realidad  
y la dificultad de identificar la VNA, debido a su representación minimizada 
en la plataforma. Por lo tanto, se considera necesario fomentar acciones for-
mativas sobre la tolerancia, el respeto y el género frente a la transmisión de 
contenido normalizado a través de TikTok.
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Resumen

TikTok está experimentando un crecimiento exponencial, especialmente entre las genera-
ciones más jóvenes. En el contexto educativo, algunos profesores están utilizando la plata-
forma para divulgar y viralizar publicaciones personales. En esta investigación, se utiliza el 
análisis del discurso multimodal junto a la Grounded Theory y el Constant Comparative 
Method para conocer e interpretar los recursos y las estrategias que emplean los profesio-
nales de la educación para la creación de contenidos. Se comprueba que los profesores 
utilizan diferentes tipos de affordances de la plataforma TikTok. En los affordances tecno-
lógicos, destaca el recurso del vídeo corto, y el «plano selfie» y la voz propia para el posi-
cionamiento identitario, por encima de la música o la fonomímica. En los affordances 
sociales, se encuentran el seguimiento de tendencias, el tono desenfadado y optimista, los 
juegos y el humor. En los affordances heredados, la pizarra y el rotulador, la centralidad de 
los exámenes o la persistencia del aula se introducen en la virtualidad. Se produce un 
fenómeno tensional entre estos analogismos y la dirección opuesta: la «tiktokificación» del 
espacio educativo. En ciertos perfiles, la finalidad educativa es substituida por una orien-
tación hacia el crecimiento personal en la red y la promoción y comercialización de pro-
ductos, imitando procesos propios de los influencers. También se detecta una sobreexposi-
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ción del alumnado en coreografías, e indicadores de sexualización del contenido, en una 
apropiación del rol de profesor con fines instrumentales. Al mismo tiempo, la plataforma 
posibilita la visibilidad del ejercicio de perfiles de carácter educativo que ofrecen una acce-
sibilidad expandida a contenidos pedagógicos muy específicos y concretos, sin que esto se 
consolide en la implementación de estrategias de micro-learning, ni supongan una ruptura 
radical con la educación tradicional.
Palabras clave: TikTok; educación; recursos educativos; profesores; aprendizaje en línea; 
aprendizaje digital

Resum. Professors a TikTok: estratègies i recursos creatius per a la divulgació i viralització de 
contingut. Una evolució en l’educació?

TikTok està experimentant un creixement exponencial, especialment entre les generaci-
ons més joves. En el context educatiu, alguns professors utilitzen la plataforma per divul-
gar i viralitzar publicacions personals. En aquesta recerca, es fa servir l’anàlisi del discurs 
multimodal juntament amb la teoria fonamentada i el mètode comparatiu constant per 
conèixer i interpretar els recursos i les estratègies que empren els professionals de l’educa-
ció per crear continguts. Es comprova que els professors utilitzen diferents tipus d’abasta-
bilitats (affordances) de la plataforma TikTok. En les abastabilitats tecnològiques, destaca 
el recurs del vídeo curt i el pla selfie i la veu pròpia per al posicionament identitari, per 
sobre de la música o la fonomímica. En les abastabilitats socials, es troben el seguiment de 
tendències, el to desenfadat i optimista, els jocs i l’humor. En les abastabilitats heretades, 
la pissarra i el retolador, la centralitat dels exàmens o la persistència de l’aula s’introduei-
xen en la virtualitat. Es produeix un fenomen tensional entre aquests analogismes i la 
direcció oposada: la «tiktokificació» de l’espai educatiu. En certs perfils, la finalitat educa-
tiva és substituïda per una orientació cap al creixement personal en la xarxa i la promoció 
i comercialització de productes, imitant processos propis dels influencers. També es detec-
ta una sobreexposició de l’alumnat en coreografies i indicadors de sexualització del con-
tingut, en una apropiació del rol de professor amb finalitats instrumentals. Alhora, la 
plataforma possibilita la visibilitat de l’exercici de perfils de caràcter educatiu que oferei-
xen una accessibilitat expandida a continguts pedagògics molt específics i concrets, sense 
que això es consolidi en la implementació d’estratègies de microaprenentatge, ni suposin 
una ruptura radical amb l’educació tradicional. 
Paraules clau: TikTok; educació; recursos educatius; professors; aprenentatge en línia; 
aprenentatge digital

Abstract. Teachers on TikTok: Creative strategies and resources for making content go viral. 
An evolution in education?

TikTok is experiencing exponential growth, especially among the younger generation. In 
the educational context, teachers are using the platform to disseminate personal publica-
tions and make them go viral. In this study, multimodal discourse analysis is used, togeth-
er with grounded theory and the constant comparative method, to understand and inter-
pret the resources and strategies being deployed by teachers to create content. It is found 
that teachers use different types of affordances of the TikTok platform. In terms of tech-
nological affordances, the short video stands out, as well as the ‘selfie shot’ and the teacher’s 
own voice for representing themself, rather than music or lip-synching. In terms of social 
affordances, there is trend-following, a casual and optimistic tone, games and humour. In 
terms of inherited affordances, the whiteboard and marker pen, the centrality of exams or 
the continued use of the classroom are introduced into the virtual world. This creates 
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tension between these analogisms and their opposite: the ‘Tiktokification’ of the educa-
tional space. In the case of certain profiles, the educational purpose is replaced by a move 
towards personal growth on the internet and the promotion and commercialisation of 
products, imitating processes typical of influencers. There is also an overexposure of cho-
reographed students, as well as indicators of sexualization of content, in an appropriation 
of the role of teacher for particular purposes. At the same time, the platform enables the 
visibility of educational profiles that offer expanded accessibility to very specific and con-
crete pedagogical content, without this resulting in the implementation of micro-learning 
strategies or representing a radical break with traditional education.
Keywords: TikTok; education; affordances; teachers; online learning; digital learning

1. Introducción

1.1. TikTok como fenómeno social global
TikTok es una red social que, desde su lanzamiento en 2016, ha ido crecien-
do exponencialmente en popularidad (Fung y Hu, 2022), especialmente, 
entre las generaciones más jóvenes. La plataforma se fundamenta en la crea-
ción, el visionado y la compartición de vídeos cortos (Wahid et al., 2023). Su 
rápido aumento, superando la barrera del billón de usuarios en septiembre de 
2021 (Lyons, 2021), junto con su origen chino, fuera del monopolio de Sili-
con Valley, han provocado que la aplicación sea objeto de escrutinio público 
en occidente. Para Schellewald (2021), este escrutinio no ha conllevado un 
verdadero avance en la comprensión de la plataforma, a la que se considera de 
forma generalizada como entretenimiento simple o infantil. Se produce una 
asociación de carácter paternalista vinculada a una iconografía, unos rituales y 
unos espacios de personas adolescentes, potenciados por los bailes y los retos, 
en lo que Kennedy (2020) califica como una celebración de la cultura juvenil 
y una proclamación de TikTok como una historia de éxito capitalista en una 
crisis económica global.

Uno de los componentes que genera mayor controversia en TikTok es el 
algoritmo y su funcionamiento. A partir del User-generated Content, este se 
basa en el modelo «For You», diseñado para proveer a los usuarios de conteni-
do personalizado significativo e interesante sin la necesidad de búsquedas adi-
cionales (Alekhin, 2021). Opera mediante la observación y el refuerzo de los 
hábitos del propio usuario, de los tiempos de visualización y de las interaccio-
nes. Otra de sus características es la del posicionamiento y la multiplicación 
exponencial de la visibilidad de celebridades y marcas (Hu, 2020). Las suspi-
cacias sobre el funcionamiento de la aplicación, con cuestiones sensibles 
como el tratamiento de los datos personales y la privacidad en primer plano, 
aumentaron con la filtración de documentos internos en los que se instruía a 
los moderadores para suprimir algorítmicamente las publicaciones de usua-
rios considerados «abnormal», «ugly», «slummy», y para censurar contenido 
políticamente «defamatory» e ideológicamente «vulgar» (Biddle, Riberiro y 
Dias, 2020). 
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1.2. Creatividad, motivación y viralidad en TikTok
TikTok, desde su conceptualización y su interfaz, facilita e impulsa la genera-
ción de contenido de forma rápida. Integra herramientas para la grabación, la 
interacción, la edición y la difusión. Meng y Leung (2021) lo denominan 
«virtual playground». Se vincula a creadores y seguidores a través del acto 
generativo y participativo, aunque también existe un consumo pasivo (Mon-
tag, Yang y Elhai, 2021). 

Se han encontrado diferentes motores para comprender este uso activo/
pasivo. Siguiendo la teoría de usos y gratificaciones, Bucknell-Bossen y Kot-
tasz (2020) destacan el entretenimiento y la cuestión afectiva. Omar y 
Dequan (2020) apuntan hacia la necesidad de evasión en el consumo y la 
autoexpresión en la participación y producción. Meng y Leung (2021) iden-
tifican seis factores que determinan la gratificación en el uso de la plataforma: 
evasión, moda, entretenimiento, búsqueda de información, monetización y 
sociabilización. 

TikTok presenta una serie de affordances que permiten potenciar la virali-
zación de los contenidos generados por sus usuarios (o, al menos, la amplia-
ción de su alcance). Retomamos aquí la conceptualización de Ronzhyn, Car-
denal y Batlle Rubio (2022) del término, como las propiedades percibidas, 
reales o imaginarias, de las redes sociales, que surgen de la relación entre lo 
tecnológico, lo social y lo contextual, que permiten y limitan usos específicos 
de las plataformas. En el apartado más tecnológico, encontraríamos el uso de 
hashtags, o funciones propias como Responder, Duet o green screen. En el apar-
tado contextual y social, los más reconocibles son los retos y los bailes (Ken-
nedy, 2020), pero también las bromas y los chistes en fórmulas de comedia/
humor (Schellewald, 2021). 

1.3. Investigación sobre TikTok: la vertiente educativa
Más allá del escrutinio general, la comunidad científica sí está prestando 
atención al fenómeno, situándose en diferentes dimensiones. Se abordan, 
principalmente, aspectos relacionados con el análisis de contenido sobre 
temas, popularidad y tendencias (Huebner, 2022), la vertiente comercial y de 
marketing (Wahid et al., 2023), política, participación y activismo (Jia y 
Liang, 2021, y los efectos, especialmente todo lo relacionado con salud men-
tal, engagement y adicción (McCrory, Best y Maddock, 2022). 

En la vertiente educativa, diversas investigaciones profundizan en la rela-
ción entre TikTok y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estudios que 
emplean cuestionarios de percepción en usuarios/alumnos con experiencias 
prediseñadas (Liu, 2023; Yélamos-Guerra, García-Gámez y Moreno-Ortiz, 
2022) denotan, de forma muy genérica, una valoración positiva de la expe-
riencia educativa. La cuestión del engagement se presenta, aquí, como un ele-
mento central (Adnan, Ramli e Ismail, 2021). De forma generalizada, se visi-
biliza un cambio de estatus en la relación profesor-alumno que se configura a 
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través de la plataforma (Vizcaíno y Abidin, 2023). Esto va en la línea de 
investigaciones realizadas en otras redes sociales (Seifert, 2016). Son más 
limitados los trabajos que atienden a labor generativa, la del profesor a través 
de la plataforma, como el realizado por Hartung et al. (2022). 

El objetivo principal de esta investigación es el de analizar las característi-
cas de las publicaciones de profesores del ámbito iberoamericano con un 
mayor número de seguidores en TikTok, poniendo especial énfasis en los 
recursos y las estrategias que emplean para impulsar la divulgación y la virali-
zación de sus contenidos. Como objetivo secundario, se establece una revi-
sión de la forma en que estos contenidos configuran la relación entre TikTok 
y la educación tradicional. 

2. Metodología

Para alcanzar el objetivo marcado, procedemos con un análisis del discurso 
multimodal fundamentado en la Grounded Theory junto con el CCM (Cons-
tant Comparative Method). La Grounded Theory es una metodología de análi-
sis unida a la recogida de datos que utiliza un conjunto de métodos, sistemá-
ticamente aplicados, para generar una teoría inductiva sobre un área 
sustantiva (Glaser, 1992). El CCM combina la categorización inductiva con 
una comparación simultánea de todas las unidades de significado obtenidas 
(Glaser y Strauss, 1967). La investigación se realiza sobre cien publicaciones 
realizadas por diez perfiles del ámbito iberoamericano (diez por perfil). Los 
resultados se recogen en un libro de códigos sistematizado con el apoyo de la 
herramienta Atlas.TI. 

Para la selección de los perfiles, se ha recurrido a una muestra de carácter 
subjetivo por decisión razonada, en que las unidades de muestra no se eligen 
usando procedimientos probabilísticos, sino en función de algunas de sus 
características (Corbetta, 2007). Atendiendo al objetivo, las características 
que configuraron los criterios de selección fueron: 

1. Se identifica como profesor/profesora. 
2. Pertenece al ámbito iberoamericano. 
3. Cuenta con el mayor número de usuarios por país. 
4. Se equilibra la presencia de hombres y mujeres. 

La exploración para la selección de la muestra se realizó a través de la apli-
cación de TikTok entre el 22 y el 25 de abril. En la tabla 1 se recoge la confi-
guración definitiva, junto con los datos principales de los perfiles. Para prote-
ger su identidad, se han anonimizado los nombres y se han excluido los datos 
que podrían comprometer su privacidad. 
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Tabla 1. Composición final de la muestra de profesores y profesoras iberoamericanos

Perfil Seguidores Me gusta Siguiendo Nacionalidad

Profesora 1 9,2M 97,4M 159 Brasil

Profesora 2 2,1M 40,6M 23 España

Profesora 3 1,6M 16M 3517 México

Profesor 4 1M 9,5M 3812 Perú

Profesora 5 721,2K 10,3M 246 España

Profesora 6 471,7K 10M 62 Argentina

Profesor 7 237,4K 2,2M 130 República Dominicana

Profesor 8 141,9K 1,6M 35 Colombia

Profesor 9 119,8K 464,2K 9894 Guatemala

Profesor 10 90,8K 1,7M 447 Costa Rica

Fuente: elaboración propia.

Una vez finalizada la selección de la muestra, se procedió con la extrac-
ción de las publicaciones y la sistematización de la información más relevante 
(texto de la publicación, hashtags, enlace, likes, comentarios, tipo de audio 
utilizado) en una base de datos. Atendiendo a la diversidad de la frecuencia 
en las publicaciones para cada uno de los perfiles, se estableció la fecha del día 
25 de abril como punto de partida para realizar una selección regresiva de los 
diez últimos posts. 

El enfoque inductivo ofrece la posibilidad de proceder con un análisis del 
discurso para el que no se encuentran referentes consolidados específicos en 
TikTok. Aunque sí encontramos aproximaciones a través de otras técnicas 
vinculadas a la etnografía digital (Schellewald, 2021) y el walkthrough method 
y análisis del contenido de imágenes visuales de Bell (2001) empleado en Viz-
caíno y Abidin (2023). 

3. Resultados

Tras un primer análisis general de las cien publicaciones de la muestra, se 
procedió con una anotación sistemática, un resaltado de la información más 
relevante y un volcado de datos en el programa Atlas.TI. En una segunda 
lectura, se establecieron relaciones y se priorizaron los datos que se considera-
ron más relevantes. Finalmente, y para facilitar su visualización, se procedió a 
la elaboración de una serie de tablas categorizadas en función de los affordan-
ces de la plataforma TikTok. Por último, durante el proceso inductivo se 
constataron una serie de tensiones en los discursos de las publicaciones anali-
zadas, que quedan recogidas en una última tabla. 

3.1. Affordances tecnológicos
En la tabla 2 se muestran los recursos tecnológicos digitalizados que el profe-
sorado de la muestra utiliza en la plataforma, junto con una explicación de 
sus características y de su implementación.
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Tabla 2. Affordances tecnológicos digitalizados y las características de su uso por parte de 
las y los profesores de la muestra

Texto 
diegético

Texto diegético en el vídeo de la publicación

Fijar conocimiento Se utiliza en el desarrollo de los 
problemas matemáticos y para las 
correcciones ortográficas. 

Rotulador sobre pizarra Mantiene un rol fundamental en la 
secuenciación de las explicaciones de 
contenidos. 

Oralidad Uso de la oralidad prerregistrada

Centralidad voz Forma parte del reconocimiento 
identitario y la construcción de la 
imagen personal. 
Micrófono de móvil + micros externos 
en algunos perfiles. 

Interpretación Locución expresiva. 

Centralidad explicativa Función pedagógica nuclear. El peso de 
las explicaciones recae sobre el 
discurso oral monológico. 

Vídeo Material audiovisual núcleo de las publicaciones

Plano selfie Presencia constante del perfil en 
imagen. 
Uso de soporte (sin brazo extendido).

Frontalidad Mirada directa a cámara. Ruptura 
cuarta pared. 

Plano fijo En horizontal y sin movimientos de 
cámara. 

Cortes limitados No suele realizarse un montaje 
complejo. 

Cámara del móvil Dispositivo móvil como fuente de la 
imagen. 

Brevedad La mayoría de los vídeos no supera los 
45 segundos. 
Excepción en resolución de ecuaciones 
(cerca de los 3 minutos máximos). 

Repetición Formatos y mecanismos narrativos se 
repiten. 

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1 podemos constatar de forma visual la relevancia de lo que 
hemos denominado «plano selfie», frontal y con una mirada dirigida a la 
cámara. 
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Figura 1. Visualización del uso de los affordances tecnológicos digitalizados por parte de 
los profesores 5, 7 y 6 de la muestra

Fuente: elaboración propia.

Los affordances tecnológicos digitales son aquellos que ofrece la propia 
plataforma a través de su interfaz. En la tabla 3, se enumeran de forma indivi-
dualizada, siempre atendiendo a su utilización por parte del profesorado. 

Tabla 3. Affordances tecnológicos digitales de la plataforma TikTok y su uso por parte de 
las y los profesores

Texto en post Mensajes textuales de las publicaciones

Mensajes Breves y directos. 
Redundantes respecto a vídeo. 
Llamadas a la acción. 
Conectividad con otras redes. 

Hashtags Posicionamiento y categorización. 

Almacenaje Las publicaciones quedan registradas bajo un mismo perfil.

Categorización El uso de hashtags permite categorizar. 
Su uso es secundario: la mayoría de # persigue la viralización, no la 
identificación.

Interacciones Posibilidades de interacción en las publicaciones.

Respuesta a comentarios Varían mucho en cada perfil. 
En general se produce una interacción baja.

Texto Texto integrado a través de la app.

Sobreimpresionado Refuerza o contrasta con el mensaje del 
discurso oral o visual. 
Valor expresivo a través de color, tamaño y 
posición.

Cartelas Identificación del contenido.

Emojis Uso muy limitado
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Audio Audio integrado a través de la app.

Sonido original La voz personal es la más utilizada.

Sonido directo No hay postproducción – amateurismo.

Audio terceros Reutilización y remezcla de materiales de 
terceros (uso menor).

Canciones Música ambiente. 
Cortinillas. 
Fonomímica (uso menor).

Stickers Integración de elementos animados o fijos sobre el vídeo.

Stickers Uso limitado con finalidades estéticas.

Animaciones /
GIF

Espectacularización a partir del discurso. 
Refuerza o contrasta el mensaje oral y textual.

Efectos Usos de los efectos que proporciona la app.

Filtros Algunos perfiles utilizan filtros de belleza.

Quiz Integración de juegos con finalidades 
didácticas (uso menor).

Retos (función) Minijuegos animados que permiten impulsar 
los retos (uso menor).

Green screen Uso recurrente para presentar en segundo 
plano ejercicios o los materiales de los que se 
está hablando.

Duet Permite agregar contenido a partir de la 
propuesta de otro perfil (uso menor).

Respuesta Función para responder de forma directa a los 
comentarios a través de un vídeo. El 
comentario aparece sobreimpresionado en la 
pantalla. Uso recurrente.

Conectividad Vinculación con usuarios y con otras apps y plataformas.

Target ampliado y heterodoxo Ruptura 4ª pared del aula.
Receptores que no son alumnos.

Colaboraciones limitadas No se visibilizan cuentas de terceros o 
colaboraciones. 
El uso de duet es muy limitado.

Vector transmedia Direcciona hacia otras cuentas y aplicaciones 
del perfil. 
Ampliación de materiales y recursos en otras 
plataformas.

Fuente: elaboración propia.

Se observa aquí el uso operativo de algunos de los recursos que ofrece la 
plataforma, como el green screen o el duet. También es significativo el empleo 
pragmático de funciones como el texto sobreimpresionado, con su valor enfá-
tico o contrastivo, o la respuesta a los comentarios, que permite de una forma 
orgánica la participación asíncrona y el protagonismo de los seguidores en el 
feed (figura 2). Por otro lado, opciones como la integración de la música, tan 
populares en la plataforma, quedan en la muestra en un segundo plano, prio-
rizándose la voz. 
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Figura 2. Muestra del uso de AT digitales por parte de los profesores 9, 2 y 10 

Fuente: elaboración propia.

3.2. Affordances sociales
Para los affordances de carácter social, aquellos que fomentan un uso determi-
nado de una plataforma y sus recursos, se presentan dos tablas. En la tabla 4, 
se distinguen los elementos propios de la red social TikTok. 

Tabla 4. Affordances sociales propios de la plataforma TikTok empleados por las y los pro-
fesores 

Baile/Coreografía Uso específico por parte de unos perfiles. 
Parece orientarse más hacia la viralización de contenido que hacia 
fines pedagógicos. 

Optimismo y diversión Tono distendido e informal, felicidad aparente, espíritu lúdico. 

Humor Integración de bromas y memes (uso menor). 

Fonomímica Movimiento de labios sobre voz de terceros para generar contraste 
con el contenido visual o textual (uso menor). 

Retos Desafíos aceptados o propuestos a la comunidad (uso menor).

Respuesta a comentarios Aprovechamiento de la función integrada de respuesta a 
comentarios (uso recurrente). 

Sexualización / 
Empoderamiento sexual 

Indicadores (posición, gesto, exposición del cuerpo, movimiento de 
cámara) que apelan a una proyección de la sexualidad. 

Trends Mención y reproducción de temas de tendencia (uso menor). 

Espacio privado Muestra en el fondo de los espacios físicos privados (hogares, 
habitualmente).

Fuente: elaboración propia.
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Si bien hay un aprovechamiento de aspectos sociales clave de la platafor-
ma, como el seguimiento de tendencias, la respuesta directa a la comunidad y 
el tono desenfadado y optimista, se aprecia aquí una disyuntiva entre los pro-
fesores que se focalizan en el contenido educativo y aquellos que persiguen un 
crecimiento de su perfil y una viralización de sus contenidos. Estos últimos 
muestran una mayor tendencia a emplear la coreografía y los bailes, e incluso 
una sexualización de sus propuestas. En estos casos, se produce además una 
exposición del alumnado. Se visualiza esta situación en la figura 3. 

Figura 3. Estrategias para la viralización de contenido vinculadas a affordances sociales de 
TikTok en profesores 1 y 4

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 5, se sintetizan los elementos sociales que son propios de las 
redes sociales, y que han sido detectados en el análisis de las publicaciones. 
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Tabla 5. Affordances sociales propios de las redes sociales empleados por las y los profe-
sores

Posicionamiento 
identitario

Gestualidad, cuerpo, voy y acciones generan una identificación del 
perfil. 

Intimidad y 
sobreexposición

Exposición de la vida personal y privada. 
Vulneración de la intimidad del alumnado; exposición de menores en 
vídeos. 

Cercanía Lenguaje próximo y trato de confianza en el discurso. 

Apoyo emocional Publicaciones destinadas a subir la moral y animar a los usuarios 
(fórmula de coach). 

Recomendaciones y 
consejos; referente 

Se asume el rol de curador y prescriptor de aplicaciones y contenidos. 

Temáticas eclécticas 
convergentes en perfil

No se aborda únicamente la educación: la narrativa educativa se 
bifurca en función del perfil y sus intereses. 

Hibridación de 
contextos y roles

Rompe con el espacio educativo y el rol tradicional del profesor. 

Cultura popular Exposición de referentes conocidos del mainstream. 

Influencerismo Adopta cualidades propias de los influencers, como las 
recomendaciones de productos, los consejos y las prescripciones. 

Apelaciones y llamada 
a la acción

Mención directa a los usuarios (protagonismo).
Recurrente uso del «guarda, comparte, comenta, like, sigue, participa 
e inscríbete». 

Interacción asíncrona No se produce una participación en tiempo real con los usuarios en el 
tiempo de la publicación. 

Dialógicas no 
horizontales

Se generan intercambios de información, pero con opciones y 
funciones diferentes para emisores y receptores. 

Branding Definición de marca personal a través de cartelas, logos, tipografías, 
puesta en escena recurrente…

Comercialización Product placement con mención de marcas. 
Venta de cursos propios en otras aplicaciones. 

Fuente: elaboración propia.

En este punto se aprecia una reconfiguración del rol tradicional del profe-
sor, orientado fundamentalmente a cuestiones pedagógicas, abriéndose los 
contenidos a cuestiones e intereses personales. Algunas funciones analógicas 
como el acompañamiento y el asesoramiento se hibridan con funciones más 
propias de las redes sociales como la curación de contenidos y la prescripción. 
En más de la mitad de los perfiles analizados, además, se observa una finali-
dad comercial en alguna de sus publicaciones, empleándose estrategias como 
el product placement o la redirección hacia servicios o contenidos de pago. 

3.3. Affordances heredados
Además de los affordances conceptualizados previamente, en el análisis se han 
detectado un tipo de prestaciones heredadas del universo propio de la educa-
ción e integradas en la virtualidad de TikTok, en lo que podríamos denomi-
nar como «analogismos». La incorporación virtual del recurso a la pizarra y el 
rotulador, la apropiación del rol e imagen del profesor o la permanencia del 
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aula como espacio educativo son algunos de los destacados. Se recogen en la 
tabla 6 y se muestran en la figura 4. 

Tabla 6. Affordances heredados utilizados por las y los profesores en sus publicaciones de 
TikTok

Profesor como rol y estatus Apropiación del rol para el posicionamiento del perfil. 
Se utiliza como valor agregado y seña identitaria. 

Discurso monológico Una única voz es la que da cuenta de los contenidos. 

Aula como espacio educativo Se sigue manteniendo el aula tradicional como espacio 
educativo contextual de los vídeos (uso menor). 

Pizarra y rotulador Uso analógico filmado. Permite fijar y desarrollar los discursos 
pedagógicos en procesos complejos. 

Papel y lápices Uso analógico filmado. Permite fijar y desarrollar los discursos 
pedagógicos en procesos complejos.

Centralidad exámenes Examen como objetivo final del aprendizaje (uso específico en 
determinados perfiles). 

Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Affordances heredados empleados en las publicaciones de las profesoras 2 y 3

Fuente: elaboración propia.

3.4. Affordances destacados
A modo de síntesis, la tabla 7 recoge un compendio de los affordances más 
destacados que se revelan en el análisis, segmentados por categoría. 
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Tabla 7. Compendio de los principales affordances empleados por profesores en la plata-
forma TikTok

Principales affordances tecnológicos en TikTok

Digitalizados Oralidad Centralidad de la voz

Vídeo Plano selfie

Frontalidad

Digitales Texto en post Hashtags

Texto Texto sobreimpresionado

Audio en post Canciones

Sonido original

Efectos Green screen

Respuesta

Conectividad Vector transmedia

Principales affordances sociales en TikTok

Generales Posicionamiento identitario

Intimidad y sobreexposición

Cercanía

Apoyo emocional

Recomendaciones y consejos; referente

Dialógicas no horizontales

Influencerismo

Apelaciones y llamada a la acción

Branding

Comercialización

Propios de TikTok Baile/Coreografía

Optimismo y diversión

Humor

Respuesta a comentarios

Sexualización / empoderamiento sexual

Principales affordances heredados en TikTok

Analogismos educativos Profesor como rol y estatus

Discurso monológico

Pizarra y rotulador

Papel y lápices

Fuente: elaboración propia.

3.5. Tensiones
El ADM revela, a su vez, toda una serie de tensiones observables en la com-
posición y la orientación de los materiales que componen la muestra (tabla 8). 
Estas se generan en el proceso de transición del universo educativo al ámbito 
de TikTok. Apunta hacia una situación iniciática, donde aún se están gestan-
do propuestas originales educativas específicas para la plataforma. Esto no 
significa que no se hayan generado todavía, sino que están adaptándose y 
experimentando con todo su hipotético potencial. 
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Tabla 8. Tensiones observables en el discurso analizado de las y los profesores en TikTok

Analogismos VS Tiktokificación

Elementos propios de la educación 
tradicional se trasladan al ámbito virtual 
de TikTok (aula, pizarra, rotuladores…). 

Se ejecutan acciones propias de TikTok 
(coreografías y bailes, fonomímica, memes de 
vídeo…) al espacio del aula. 

Cercanía VS Exposición

Comportamiento, discurso y trato 
próximo y personal. 

Revelación de la intimidad y sobreexposición 
pública, que se extiende al alumnado. 

Identificación VS Narcisismo

Presencia continuada y estilemas propios 
que impulsan el reconocimiento. 

Posicionamiento del yo y voluntad de aumentar 
la popularidad personal. 

Participación VS Interacción básica

Intervenciones significativas por parte de 
los receptores iniciales y comunicación 
igualitaria. 

Acciones puntuales que benefician 
principalmente al perfil emisor (like, sigue, 
comparte). 

Motivación VS Fandom

Estimular y despertar el interés por los 
contenidos educativos y el proceso de 
aprendizaje. 

Seguimiento por el interés y entusiasmo que 
despierta una personalidad o perfil, opacando el 
contenido educativo. 

Formación reglada VS Microaprendizaje aleatorio

Proceso educativo pautado y 
sistematizado, incluyendo contenidos, 
metodologías y objetivos. 

Contenidos muy concretos y específicos, sin un 
desarrollo programado ni una progresión 
establecida. 

Fin pedagógico VS Fin comercial

La finalidad comunicativa es enseñar. La finalidad comunicativa es la venta de 
productos, servicios o del propio perfil. 

Profesor VS Celebrity / Influencer

Persona que tiene por oficio enseñar. Persona famosa o persona influyente (poder y 
estatus). 

Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones

Los profesores utilizan recursos y estrategias tecnológicas y sociales propias de 
TikTok para la creación de sus contenidos en la red social. De forma paralela, 
introducen estilemas propios del profesorado en la plataforma, en una rela-
ción bidireccional que, en algunos casos, se demuestra conflictiva. 

Frente a otros estudios que se focalizan en la innovación tecnológica (Lee, 
2022), el Social Media Learning Activities (Zghebig y Dabbagh, 2020) o los 
entornos inmersivos (Sánchez-López, Roig-Vila y Pérez-Rodríguez, 2022), en 
esta investigación se realiza un recorrido de carácter semiótico que permite 
visibilizar de forma concreta los affordances (Ronzhyn et al., 2022) que 
emplean los profesores para la creación y viralización de sus contenidos. Así, 
observamos el uso recurrente del «plano selfie», con la presencia constante, la 
mirada a cámara rompiendo la cuarta pared, y la voz original para el posicio-
namiento identitario o la self-representation (Thumim, 2012), que posibilita 
el reconocimiento y el seguimiento. 
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El vídeo corto sigue siendo el componente nuclear, aunque pierde parcial-
mente la condición de efímero que postula Schellewald (2021). Las microna-
rrativas que contienen piezas educativas pueden ser significativas y se pueden 
recuperar (almacenamiento en perfil y categorización a través de hashtags). 
Entraría en la lógica de lo que Yin et al. (2021) denominan micro-learning. 
No se aprecia, no obstante, un diseño reflexionado y pautado del proceso de 
aprendizaje como el sugerido por Khlaif y Salha (2021). 

La naturaleza semiótica del vídeo en TikTok no es independiente, ni 
exclusivamente audiovisual. Los affordances tecnológicos digitales se utilizan 
de forma persistente por parte de los profesores, con sus propias funciones. El 
texto sobreimpresionado opera fundamentalmente con valor identificativo, 
reiterativo o contrastivo del mensaje. Los stickers y las animaciones añaden 
una capa expresiva y estética, habitualmente vinculada al discurso oral. Atri-
butos destacados de TikTok como el uso de la música (Adnan et al., 2021) o 
el lip sync (Bhandari y Bimo, 2022), sin embargo, apenas tienen presencia en 
la muestra.

El green screen es el efecto más empleado, por su cualidad funcional a la 
hora de visibilizar materiales pedagógicos y la imagen del profesor de forma 
simultánea. Otra de las aplicaciones utilizadas es la de «responder a los 
comentarios». En ella, se muestra en pantalla el comentario de un usuario 
junto con la imagen del profesor. Se favorece, así, un tipo de interacción que 
ofrece reconocimiento y protagonismo a los seguidores. 

El cambio de la relación entre profesor y alumno (Cheung y Vogel, 2011), 
y el aumento de la motivación y el engagement con fines educativos a través de 
los Social Network Sites (Rezende, Van Kruistum y Van Oers, 2016) son una 
constante en la literatura científica. En esta investigación, centrada en la emi-
sión, el cambio de la relación profesor-alumnado no se puede constatar en 
términos empíricos. Las publicaciones de los profesores siguen manteniendo 
un carácter vertical, unidireccional (no hay segundas voces significativas, úni-
camente interacciones de carácter pragmático) y monológicas o dialógicas no 
horizontales, sin colaboraciones directas (incluso entre profesores). El tras-
fondo del estatus se mantiene, con un posible cambio de tono y de forma 
(ante la falta de datos comparativos con contextos de la educación formal). La 
respuesta a un comentario, en cualquier caso, no parece más significativa que 
la respuesta a una pregunta en clase en tiempo real. Sí puede obtener una 
mayor audiencia, y no circunscribirse únicamente al espacio del aula ni al 
alumnado como público objetivo. En estudios previos (Liu, 2023; Heyang y 
Martin, 2022) se detecta una falacia comparativa, al tomar como procesos 
equivalentes la educación tradicional y las experiencias particulares de forma-
ción a través de redes sociales. 

Los profesores son conscientes del ámbito en el que se sitúan, y emplean 
affordances propios de TikTok y las redes sociales como los hashtags, la exposi-
ción de tendencias, el humor y el lenguaje informal para la divulgación de sus 
contenidos. En este punto, se produce una colisión entre esferas: la educativa 
tradicional y la idiosincrasia de TikTok. Se producen analogismos de la educa-



Profesores en TikTok: estrategias y recursos creativos Anàlisi 69, 2023 109

ción tradicional, como el uso de la pizarra y el rotulador, la persistencia del 
aula como espacio educativo, o la centralidad de los exámenes. Al mismo 
tiempo, se constata una tiktokificación de los espacios educativos. Coreografías 
y bailes (Kennedy, 2020), sin fin educativo, se insertan en las aulas físicas. 
También la sexualización de los cuerpos, tal y como lo define Attwood (2006). 

Las tensiones entre analogismos y tiktokificación se plasman en la propia 
creación de contenido y las aspiraciones que subyacen. Se escenifica un palma-
rio escenario comercial, con product placement y calls to action vinculadas a la 
compra de servicios (expansión de la experiencia educativa, de pago, en otras 
plataformas). Las aspiraciones de crecimiento en una línea ligada al fenómeno 
influencer (Català, 2019) se detectan en una banalización del contenido gene-
rado por determinados perfiles analizados, alejado definitivamente de criterios 
formativos. La sobreexposición (Castillejos, 2021) permea en las aulas, con 
una vulneración de la intimidad del alumnado que aparece en los vídeos de su 
profesorado. En este punto, se produce una inversión: el rol de profesor se 
instrumentaliza para un posicionamiento personal en una red social. 

El universo educativo es sugerente y puede ser tendencia en TikTok. En 
ciertos perfiles, esto provoca la anulación de la finalidad educativa, substitui-
da por una orientación hacia el crecimiento personal y la viralización de con-
tenidos propios de la plataforma. Al mismo tiempo, posibilita la visibilidad 
del ejercicio de perfiles de carácter educativo que, en una lógica diferencial a 
la praxis formativa tradicional, ofrecen una accesibilidad expandida (más allá 
de las aulas) a contenidos pedagógicos puntuales, sin que esto se concrete en 
un programa predefinido con objetivos reflexionados, estructurados y deter-
minados. Esto denotaría un estadio iniciático o de transición de la labor 
pedagógica a través de la red (adecuación, improvisación y experimentación). 

El enfoque de esta investigación conlleva un análisis en profundidad de 
una muestra limitada en cuanto a número de perfiles y de publicaciones. Para 
poder generalizar los resultados en busca de una representatividad de carácter 
regional, cabría ampliar la muestra en estos dos apartados. Un ejercicio 
exhaustivo en este sentido abriría la investigación a una nueva dimensión, la 
de la comparativa entre países, que podría arrojar resultados de gran interés 
para la comunidad científica. 
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Resumen

El amplio uso de las redes sociales por parte del profesorado permite la aparición de nue-
vas modalidades de aprendizaje. Como parte de su labor, los docentes llevan a cabo activi-
dades de desarrollo profesional a lo largo de su carrera, muchas de ellas en línea. En las 
redes sociales están surgiendo docentes proactivos que ejercen liderazgos compartiendo su 
conocimiento, sus recursos y sus ideas. Se trata de docentes que asumen el papel de forma-
dores para otros compañeros y compañeras apoyando su desarrollo profesional a través de 
vías informales. En esta investigación se determinan y analizan los principales procesos 
mediante los cuales docentes de aula se convierten en formadores informales gracias al uso 
de las redes sociales. Con esta finalidad, se pone el foco en las #CharlasEducativas, un 
proyecto a través del cual docentes informales aprenden y se forman en YouTube. Por 
medio de entrevistas estructuradas a 21 docentes, se pudieron conocer sus perfiles profe-
sionales y analizar su concepción acerca de las características que deben tener las activida-
des de desarrollo profesional docente. Destacan por su experiencia de más de diez años 
como docentes en activo y por su dedicación a la formación del profesorado. Entre las 
cualidades que los formadores consideran que deben poseer las actividades de desarrollo 
profesional exitosas, los entrevistados valoran la relevancia de las formaciones prácticas, 
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voluntarias, aplicables al aula, horizontales y desarrolladas a través de medios informales 
como las redes sociales. Los formadores valoran positivamente las oportunidades de desa-
rrollo profesional dadas a través de las redes sociales, como el proyecto #CharlasEducati-
vas, en las cuales encuentran la presencia de múltiples cualidades de las destacadas en este 
estudio. Las conclusiones de este trabajo indican que las redes sociales suponen una opor-
tunidad no solo para que los docentes puedan acceder a información y conocimiento, sino 
también para generar nuevos liderazgos informales entre determinados docentes de aula. 
Palabras clave: desarrollo profesional docente; aprendizaje continuo; aprendizaje infor-
mal; redes sociales; docentes expertos

Resum. Formadors informals a les xarxes socials: noves vies per al desenvolupament professional 
docent

L’ampli ús de les xarxes socials per part del professorat permet l’aparició de noves modali-
tats d’aprenentatge. Com a part de la seva feina, els docents duen a terme activitats de 
desenvolupament professional al llarg de la seva carrera, moltes en línia. A les xarxes soci-
als estan sorgint docents proactius que exerceixen lideratges compartint el seu coneixe-
ment, els seus recursos i les seves idees. Es tracta de docents que assumeixen el paper de 
formadors d’altres companys i companyes donant suport al seu desenvolupament profes-
sional a través de vies informals. En aquesta recerca es determinen i analitzen els princi-
pals processos mitjançant els quals docents d’aula esdevenen formadors informals gràcies 
a l’ús de les xarxes socials. Amb aquesta finalitat, es posa el focus en les #CharlasEducati-
vas, un projecte mitjançant el qual docents informals aprenen i es formen a YouTube. Per 
mitjà d’entrevistes estructurades a 21 docents, es van poder conèixer els seus perfils pro-
fessionals i analitzar la seva concepció de les característiques que han de tenir les activitats 
de desenvolupament professional docent. Destaquen per la seva experiència de més de 
deu anys com a docents en actiu i per la seva dedicació a la formació del professorat. Entre 
les qualitats que els formadors consideren que han de tenir les activitats de desenvolupa-
ment professional reeixides, els entrevistats valoren la rellevància de les formacions pràcti-
ques, voluntàries, aplicables a l’aula, horitzontals i desenvolupades amb mitjans informals 
com les xarxes socials. Els formadors valoren positivament les oportunitats de desenvolu-
pament professional donades a través de les xarxes socials, com el projecte #CharlasEdu-
cativas, en les quals troben la presència de múltiples qualitats de les destacades en aquest 
estudi. Les conclusions d’aquest treball indiquen que les xarxes socials suposen una opor-
tunitat no sols perquè els docents puguin accedir a informació i coneixement, sinó també 
per generar nous lideratges informals entre determinats docents d’aula. 
Paraules clau: desenvolupament professional docent; aprenentatge continu; aprenentatge 
informal; xarxes socials; docents experts

Abstract. Informal trainers on social networks: New paths for professional teacher development

The extensive use of social networks by teachers is enabling the emergence of new learn-
ing modalities. As part of their work, teachers engage in professional development activi-
ties throughout their careers, often online. Proactive educators are emerging on social 
media leading the way in sharing knowledge, resources and ideas. These are educators 
who take on the role of trainers for their peers, supporting their professional development 
through informal avenues. This study identifies and analyses the main processes by which 
classroom teachers become informal trainers through their use of social media. It focuses 
on #CharlasEducativas, a project through which informal educators learn and train on 
YouTube. Through structured interviews with 21 teachers, their professional profiles and 
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their views on the characteristics that professional development activities should include 
were analysed. The interviewees all had over ten years of active teaching experience,  
and were professional teacher trainers. One of the aspects that the interviewees believe is 
essential for successful professional development activities is practical, voluntary, class-
room-applicable, peer-to-peer training developed through informal avenues such as 
social media. The trainers positively valued the professional development opportunities 
provided through social media, such as the #CharlasEducativas project, which they 
found to include many of the qualities highlighted in this study. The conclusions of this 
study indicate that social media is providing an opportunity not only for teachers to 
access information and knowledge, but also for some classroom teachers to assume new 
informal leadership roles.
Keywords: professional teacher development; continuous learning; informal learning; 
expert teachers

1. Introducción

Desde hace décadas se viene investigando la importancia del desarrollo profe-
sional docente como medio para la mejora de los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. Los docentes participan en actividades de desarrollo profesio-
nal a lo largo de toda su vida activa (Kennedy, 2016). Estas actividades son 
definidas como «aprendizajes profesionales estructurados que provocan cam-
bios en las prácticas docentes y mejoras en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes» (Darling-Hammond, Hyler y Gardner, 2017: 5). Si hay algo ya 
demostrado es que el desarrollo profesional docente puede ser un proceso 
tanto individual como colectivo, implementado de manera formal o informal 
(Marcelo, 2009) y en el que la motivación que siente el docente por mejorar 
su práctica será determinante para su éxito (Osman y Warner, 2020). Sin 
embargo, aún existe poco consenso sobre cuáles son las condiciones y las cua-
lidades que deben poseer las actividades de desarrollo profesional para que 
realmente calen en las prácticas docentes (Kennedy, 2016). Existen diversas 
propuestas como la aportada por Lutrick y Szabo (2012), que apoyan la teo-
ría de que las actividades de desarrollo profesional deben ser continuas, cola-
borativas, basadas en el interés del contenido e interactivas. El medio a través 
del cual tiene lugar también cobra importancia. Aquellas actividades de desa-
rrollo profesional que se implementan en medios en línea ofrecen ventajas 
como la comodidad, la adaptabilidad a las necesidades del docente, la interac-
tividad y colaboración y el menor coste económico (Bates, Phalen y Moran, 
2016; Lander et al., 2022; Powell y Bodur, 2019). Sea a través del medio que 
sea, las actividades de desarrollo profesional continuo deben ser percibidas 
por los docentes como relevantes para el crecimiento y las necesidades de los 
estudiantes (Elliot, 2017). En 2018, el informe TALIS ya mostraba que más 
de un 90% de los docentes de los países miembros de la OCDE participaron 
en algún tipo de actividad de formación continua y desarrollo profesional a lo 
largo del año anterior a la encuesta (OCDE, 2019). Los docentes aprenden a 



116 Anàlisi 69, 2023 P. Marcelo-Martínez; I. Mosquera Gende

lo largo de su vida para mejorar personal y profesionalmente año tras año y, 
sobre todo, para impulsar su práctica de aula. Es lógico pensar, entonces, que 
aquellos procesos de aprendizaje que realmente impactan en los docentes  
son aquellos que están contextualizados en la práctica y la realidad del aula 
(Feiman-Nemser, 2001).

Las actividades de desarrollo profesional que realmente impactan en la 
práctica docente son aquellas que tienen una conexión directa con la realidad, 
que incorporan el aprendizaje activo y colaborativo, ofrecen feedback y propi-
cian la reflexión, que contemplan las necesidades del profesorado y que poseen 
una duración adecuada (Darling-Hammond et al., 2017). Esto conduce a 
preguntarse cuáles son las características específicas que debe cumplir un pro-
ceso formativo para que tenga un mayor impacto en las prácticas de enseñan-
za de los docentes. Desimone (2009) estableció cinco elementos necesarios  
en el diseño de actividades de desarrollo profesional de alta calidad: que 
fomente el aprendizaje activo, que esté centrado en el contenido, que posea 
coherencia, que promueva la participación colectiva y que presente una dura-
ción asumible. Estas características deberían darse en todo proceso de desarro-
llo docente continuo. Sin embargo, son elementos que se relacionan en mayor 
medida con aquellos procesos de aprendizaje informal que los docentes llevan 
a cabo de forma voluntaria (Greenhow y Lewin, 2016; Williams, 2003).

El aprendizaje informal desempeña un rol destacado en el desarrollo pro-
fesional de los docentes (Kynd et al., 2016; Shelton y Archambault, 2018). 
Las redes sociales ofrecen una vía para el desarrollo del aprendizaje informal 
(Greenhow y Lewin, 2016), conformándose como comunidades virtuales en 
las que unos docentes apoyan el aprendizaje de otros y facilitan el aprendizaje 
autorregulado (Khalil y Belokrys, 2022). En estos espacios han surgido 
docentes que ejercen un fuerte liderazgo informal (Daly et al., 2019; Del 
Fresno García, Daly y Sánchez-Cabezudo, 2016), convirtiéndose en figuras 
de referencia para otros docentes, compartiendo sus experiencias, recursos, 
ideas o impresiones. Esto los convierte en líderes de opinión (Daly et al., 
2019), figuras de referencia e influencia para otros docentes que, de una 
forma completamente espontánea y no intencional, han convertido sus prác-
ticas en redes sociales en procesos de aprendizaje informal (Marcelo-Martínez 
y Marcelo, 2022). En este punto cabe preguntarse si estos referentes podrían 
considerarse como formadores informales que permiten el desarrollo profe-
sional continuo de otros docentes.

El perfil del formador docente cobra importancia para la literatura. Koster 
et al. (2005) definieron al formador docente como aquella figura que forma, 
guía, enseña y apoya a los docentes en activo. En el Handbook of Research on 
Teacher Education (Husu y Clandini, 2017) ya se encuentran investigaciones 
que se centran en definir al formador de docentes, denominándolo guía 
experto que diseña, implementa, evalúa los programas de formación y pro-
porciona oportunidades de aprendizaje profesional para los docentes en acti-
vo. En este manual se recogen propuestas centradas en conocer cuál es el 
perfil y las actividades que desarrollan los formadores de docentes. Sin embar-



Formadores informales en las redes sociales Anàlisi 69, 2023 117

go, se encuentra escasa literatura que aborde el perfil, las características, 
actuaciones y concepciones que los formadores de docentes tienen a través de 
entornos informales de aprendizaje.

A partir de lo expuesto en la revisión de la literatura, se plantea dar res-
puesta a las siguientes preguntas de investigación:

 — ¿Cuál es el perfil de los docentes que, a través de las redes sociales, asu-
men funciones de formadores informales para el aprendizaje de otros 
docentes?

 — ¿Cuál es la estructura de relaciones que se establece entre los formado-
res informales a través de las redes sociales?

 — ¿Cuáles son las concepciones de los formadores informales de docen-
tes acerca de los criterios de eficacia de las acciones de desarrollo profe-
sional de los docentes?

2. Metodología

Para dar respuesta a las anteriores preguntas, se ha analizado el proyecto de las 
#CharlasEducativas, un espacio que reúne, en directo y a través de YouTube, 
a docentes en activo de todas las etapas educativas. En este espacio presentan 
sus experiencias de aula, metodologías o herramientas que emplean con su 
alumnado. Se han analizado 89 charlas celebradas entre el 22 de enero de 
2020 y el 20 de enero de 2022, habiendo sido impartidas por un total de 100 
docentes. La elección de este proyecto se basa en la importancia para la inves-
tigación que cobra el hashtag #CharlasEducativas, un hashtag que ha sido 
empleado de manera recurrente (f=217) por docentes españoles en Twitter en 
relación con actividades formativas para el profesorado (Mosquera Gende, 
2023; Marcelo García y Marcelo, 2021).

Para la selección de la muestra se parte del muestreo intencional no pro-
babilístico por accesibilidad (Froment, García-González y Cabero-Almenara, 
2022) que permitió seleccionar aquellos docentes que han participado en 
alguna ocasión impartiendo al menos una charla y que mostrasen su disposi-
ción a poder ser entrevistados. Posteriormente, para conocer el perfil de estos 
docentes, cuál es la estructura de sus interacciones y qué contenido aportan 
en redes sociales, se recurrió al software de análisis de redes sociales (ARS) 
Graphext, que permitió extraer información de los 100 formadores informa-
les que han participado en las #CharlasEducativas.

Para analizar los liderazgos y las influencias que estos formadores infor-
males ejercen en su comunidad, se toma como referencia la clasificación de 
niveles de centralidad de intermediación y centralidad de cercanía (Daly et al., 
2019; Fisher et al., 2019). La centralidad de intermediación indica en qué 
medida los usuarios se posicionan como un intermediario para que la infor-
mación que fluye dentro de su red se distribuya entre su comunidad. Por otro 
lado, se considera la centralidad de cercanía, que describe las conexiones que 
los formadores informales presentan dentro de la red social en la que se desa-
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rrollan las conversaciones dentro del hashtag en Twitter #CharlasEducativas. 
Los docentes que presenten una alta centralidad de cercanía y de intermedia-
ción pueden distribuir información a otros docentes de manera más eficiente, 
por lo que representan figuras que pueden consolidarse como difusores en la 
red (Daly et al., 2019; Fischer, Fishman y Schoenebeck, 2019). También se 
consideró el número total de visualizaciones obtenidas por las charlas en las 
que han participado en la plataforma YouTube. La cifra de visualizaciones 
confirma que se trata de personas que cuentan con un amplio reconocimien-
to por parte de la comunidad. Se consideraron aquellos colaboradores con 
más de 2000 visualizaciones.

Se seleccionaron 27 docentes para participar en entrevistas estructuradas 
compuestas por 10 preguntas prefijadas acerca de diferentes aspectos relacio-
nados con el desarrollo profesional que ejercen estos formadores en entornos 
formales e informales. Tomando en consideración el trabajo desarrollado por 
Bayar (2014) y los ítems que formularon en su entrevista, se diseñó la presente 
en torno a tres dimensiones: una referida a su perfil como docentes, otra rela-
cionada con su concepción de las actividades de formación informal como las 
#CharlasEducativas y una última orientada a conocer sus concepciones acerca 
de las características que garantizan la eficacia de las actividades de formación 
docente continua. De los 27 docentes consultados, 21 aceptaron realizarla. 
Paralelamente, se diseñó un sistema de categorías de forma inductiva de acuer-
do con las etapas de análisis de datos (Miles y Huberman, 1994) que permitió 
el análisis cualitativo de la transcripción de estas a partir de las tres dimensio-
nes mencionadas. Antes de codificar las 21 entrevistas, se realizó un análisis de 
fiabilidad del instrumento interevaluadores bajo el coeficiente de Kappa 
mediante el software SPSS. El grado de concordancia del instrumento utiliza-
do es de 0,739 (tabla 1) que, sobre la base de la escala propuesta por Landis y 
Koch (1977), se trata de un índice considerable. La codificación del total de 
las entrevistas proporcionó 579 códigos que permitió el posterior análisis.

Tabla 1. Grado de concordancia interevaluadoras

Valor Error estándar 
asintótico

T aproximada Significación 
aproximada

Medida de acuerdo Kappa ,739 ,143 5,552 ,000

N de casos válidos 56

Fuente: elaboración propia.

3. Resultados

De los veintiún formadores que participan en este estudio, trece son hombres 
y ocho son mujeres. Veinte son docentes en activo en diferentes centros edu-
cativos, ejerciendo cuatro en educación primaria, seis en educación secunda-
ria, cuatro en la universidad, uno en educación especial y cuatro ejerciendo 
funciones en el equipo directivo de sus centros. Los dos docentes restantes se 
encuentran jubilados, aunque participan como ponentes en cursos de forma-
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ción del profesorado. Todos ellos cuentan con más de diez años de experien-
cia docente, seis de ellos con más de veinte años y tres con más de treinta 
años. Cuatro de ellos asumen roles de dirección, de coordinación o tutoría en 
el centro educativo donde trabajan. La mayoría de los entrevistados se dedica 
a labores de formación de otros docentes a través de centros de formación del 
profesorado en las diferentes regiones en las que residen, así como mediante 
consultoras de formación o editoriales de carácter privado. Estos formadores 
desarrollan una alta actividad de difusión educativa en redes sociales fuera de 
su horario escolar.

Además de los datos obtenidos en las entrevistas en referencia a esta pri-
mera dimensión descriptiva, cabe destacar la relevancia de su nivel de activi-
dad, interacción e influencia a través de sus valores de centralidad de interme-
diación y cercanía en la red social Twitter. La influencia de un sujeto en la 
red no viene definida por el número de seguidores, sino por otros valores de 
medición que vienen determinados por el análisis de redes sociales (Daly et 
al., 2019). Para confirmar esta propuesta, en la presente muestra se ha realiza-
do el análisis del grado de centralidad de cercanía y de intermediación de 
estos formadores, así como el contraste de estos dos valores en referencia al 
número de seguidores que cada uno posee (tabla 2). 

Tabla 2. Medidas de centralidad y seguidores de los perfiles de Twitter de los formadores

Seguidores Centralidad 
de cercanía

Centralidad de 
intermediación

@fernandoplazap 47.200 0,51 4.916,60

@Profe_RamonRG 36.600 0,45 0,00

@jblasgarcia 28.600 0,47 102,60

@xtianolive 27.100 0,45 806,80

@BeatrizCerdan 23.100 0,47 32,10

@juliomulero 19.600 0,36 0,00

@garbinelarralde 16.500 0,49 103,70

@dchicapardo 16.500 0,51 4.143,70

@ManoliFM 14.000 0,47 33,30

@AmarquezOrdonez 13.400 0,49 1.786,60

@mariabarcelo 11.200 0,42 0,00

@fernando_marti7 10.400 0,41 1.331,60

@MrCuarter 8.847 0,36 2,00

@kikeguerrerot 7.954 0,53 3.419,30

@francesenlasopa 5.907 0,47 44,20

@CdeHerodoto 5.755 0,36 10,20

@llume38 5.611 0,71 24.151,20

@ejruizgarcia 5.474 0,35 1.727,80

@azaruski 5.311 0,52 3.672,80

@elvira_fernndez 3.953 0,43 500,80

@dra_valle 1.359 0,35 0,00

Fuente: elaboración propia.
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Cinco docentes poseen más de 20.000 seguidores en Twitter (@fernando-
plazap, @Profe_RamonRG, @jblasgarcia, @xtianolive y @BeatrizCerdan). 
Estos presentan, además, un nivel alto en centralidad de cercanía y dos de 
ellos muestran un nivel alto en centralidad de intermediación, así como dos 
de ellos un nivel medio. En dos casos concretos, los tres valores analizados 
presentan el nivel más alto (@fernandoplazap y @xtianolive). Analizando los 
nueve formadores que poseen un menor número de seguidores, cinco presen-
tan altos niveles de centralidad de cercanía y centralidad de intermediación 
(@elvira_fernndez, @azaruski, @ejruizgarcia, @llume38 y @kikeguerrerot). 
Esto los ubica como figuras determinantes para que la información que gene-
ren en la red social no se difunda únicamente hacia su red de seguidores, sino 
más allá de su propia red. Estos nueve docentes son los que poseen menos de 
10.000 seguidores, destacando un docente, @llume38, que, aunque cuenta 
con 5.611 seguidores, es el perfil que mayor nivel de centralidad de cercanía y 
centralidad de intermediación presenta en este análisis. Son docentes que, a 
través de sus intervenciones en la red social Twitter, son capaces de actuar 
como intermediarios para que la información dentro del hashtag #Charlas 
Educativas fluya de una forma óptima y genere un gran número de interac-
ciones entre su comunidad. 

Para representar gráficamente cuál es la red de interacciones que represen-
tan estos veintiún docentes entre sus comunidades y cómo se presentan como 
figuras de relevancia que permiten el aprendizaje continuo de los docentes, se 
ha ilustrado la red de influencia que ejercen entre sus entornos (figura 1). Se 
puede observar que cada docente que ha participado en las entrevistas posee 

Figura 1. Red social de interacciones de los veintiún formadores en Twitter

Fuente: elaboración propia a partir del software Graphext.
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una comunidad que se nutre de su contenido, pero la información en deter-
minados casos fluye de unas comunidades a otras. Es el caso de @fernando-
plazab, quien, además de crear un foco de información hacia miles de usua-
rios propios, también permite el intercambio de información entre 
comunidades compartidas con otros usuarios como @juliomulero o @xtiano-
live. En el caso concreto de esta investigación, esto los sitúa como docentes 
que lideran la comunidad creada en torno a las #CharlasEducativas.

Los resultados que se han presentado anteriormente permiten caracterizar 
a los formadores informales como docentes de aula con amplia experiencia 
profesional y con capacidad de difusión de información. Llegados a este 
punto, interesa indagar en los criterios que, desde su punto de vista, pueden 
garantizar la eficacia de las acciones de desarrollo profesional docente. La pre-
ocupación por conocer cuáles son los componentes que caracterizan las accio-
nes de formación docente eficaces ha sido una constante en la investigación 
educativa. Los trabajos de Guskey (2003) o de Ingvarson, Meiers y Beavis 
(2005) sentaron las bases que permitieron establecer algunos consensos acer-
ca de los criterios de eficacia de los programas de desarrollo profesional 
docente. Más recientemente, autoras como Desimone (2009) y Dar-
ling-Hammond et al. (2017) han sistematizado la literatura de investigación 
acerca de las características en las actividades de desarrollo profesional docen-
te efectivo. Tomando el trabajo de estas autoras como base, se describen las 
concepciones de los formadores informales acerca de los criterios de eficacia 
de las acciones de desarrollo profesional docente.

Una primera característica que debe contemplar toda actividad de desa-
rrollo profesional es el fomento de aprendizaje activo de los docentes. A los 
entrevistados se les preguntó qué elementos consideran que deben incluir las 
actividades de desarrollo profesional para que impacten en el aprendizaje de 
los docentes. Subrayan la relevancia de que las formaciones sean prácticas y 
que permitan mejorar la labor dentro del aula: «propuestas reales que hayan 
tenido buenos resultados en el aula» (entrevistado 17) (ent. 17). Debe tratarse 
de formaciones que se puedan transferir y que permitan al docente aplicar en 
su contexto de aula de forma activa aquello que ha aprendido, con propuestas 
concretas y que sean fruto de la propia práctica diaria: «deben de ser forma-
ciones productivas, que conecten con el docente y sus necesidades» (ent. 9). 
Valoran aquellas que puedan adaptarse a otros contextos y que tengan en 
cuenta evidencias contrastables: «que sean prácticos, que sean capaces de pro-
poner soluciones y propuestas reales que se puedan llevar al aula» (ent. 3). Los 
docentes destacan que se debe tratar de una formación altamente práctica y 
aplicable: «consejos, ideas, temas que les afecten directamente en el día a día  
y que puedan llevar a la práctica de forma sencilla» (ent. 16).

El perfil del formador es de vital importancia para que el docente conecte 
con la formación. Los docentes han subrayado la importancia del aprendizaje 
entre iguales: «Este modo de comunicación horizontal ayuda a que el profe-
sorado se identifique con los ponentes, puesto que son prácticos y son perso-
nas como ellos» (ent. 4). Están abiertos a que sean compañeros en activo los 
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que expliquen qué les funciona o qué no les funciona en el aula, cómo llevar-
lo a cabo o mediante qué herramientas: «cuando es alguien muy cercano, 
porque está a tu mismo nivel, entiendes que aquello que practica también lo 
puedes hacer tú» (ent. 4). El mero hecho de que los docentes adquieran 
aprendizajes de otros profesionales que consideran iguales, pero con un 
mayor bagaje experiencial, supone una conexión entre la coherencia teórica y 
la experiencia práctica: «debe ser también muy horizontal, de personas que 
estén a tu nivel y que no sientas que es un especialista muy potente o que está 
a un nivel de gurú, como solemos decir, y que por lo tanto no es cercano a los 
intereses ni a la percepción que yo pueda tener de la educación» (ent. 4).

El formato en el que se desarrollan las formaciones es importante, pero 
también lo es la duración que presente. Tanto Desimone (2009), como Dar-
ling-Hammond et al., (2017) indican que las actividades de desarrollo profe-
sional docente deben presentar una duración y formato asumibles. Los 
docentes buscan una formación que no se extienda demasiado en el tiempo, 
mejor en forma de pequeñas píldoras educativas, y, aunque se reconocen las 
ventajas que pueden aportar las formaciones presenciales, la mayoría recono-
ce la practicidad y la flexibilidad de la formación en línea (Copper y Semich, 
2019): «te permite participar con mayor libertad y sin tener que desplazarte a 
otras provincias» (ent. 19). Incluso muchos de los entrevistados subrayan la 
importancia de opciones asíncronas, para poder facilitar su seguimiento, 
haciendo referencia a su carácter ubicuo: «con la pandemia nos hemos forma-
do en cualquier sitio, en cualquier momento» (ent. 5).

Una cualidad relevante para la investigación es que toda actividad de 
desarrollo profesional efectivo debe fomentar la participación activa de los 
docentes. Todos los entrevistados destacaron que la formación continua es la 
que se produce en el centro todos los días: «yo me formo continuamente a 
través de todo lo que se ofrece en la red» (ent. 5). Subrayan la relevancia de la 
transferencia y el intercambio con compañeros como parte de su propia for-
mación: «La formación continua es algo que todas las personas hacen día a 
día» (ent. 8). Hablan de la importancia de las conversaciones con los compa-
ñeros y de aprender de ellos, de forma colaborativa y comunitaria: «la crea-
ción de comunidades de debate y aprendizaje es, en mi opinión, la clave para 
abordar la educación en nuestros días» (ent. 20).

Además de las características indicadas por estos autores, que se han podi-
do ver reflejadas en las respuestas de los formadores informales, se han detec-
tado cuatro aspectos más a tomar en consideración, que van en la línea de la 
aportación de Kennedy (2016). Esta autora defiende que las actividades  
de desarrollo profesional deben basarse en una comprensión más profunda de 
aquello que los docentes hacen, aquello que les motiva, la forma en la que 
aprenden y crecen. Por un lado, sobresale la importancia que estos docentes 
otorgan al hecho de que una formación pueda tener continuidad en el tiem-
po, algo que se consigue vinculando las formaciones a las redes: «un vínculo 
online maravilloso que a fecha de hoy sigue creciendo» (ent. 12). También se 
valora positivamente que se pueda tener acceso a la información o a la forma-
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ción a través de diferentes formatos: «Este espacio ha ido transformándose en 
otros formatos en donde la educación es el denominador común» (ent. 7). A 
pesar de destacar las formaciones en línea y la flexibilidad como piezas clave 
de cualquier formación, coincidiendo en eso con Desimone (2009), se añade 
que contar con un espacio, voluntario, de encuentro síncrono, resulta una 
posibilidad muy valorada por los docentes: «estupendo momento para divul-
gar sobre educación, reflexionar y aprender sobre ella» (ent. 7). Los formado-
res señalan la importancia que cobran las redes sociales para construir relacio-
nes entre docentes y favorecer el aprendizaje comunitario, subrayando, 
también, la importancia de los intercambios entre compañeros: «Las redes de 
profesores con intereses comunes son una fuente inagotable de conocimiento 
compartido y de crecimiento» (ent. 15).

4. Discusión y conclusiones

A lo largo de este artículo se ha realizado una aproximación para conocer cuál 
es el perfil profesional de aquellos docentes que se han convertido en forma-
dores informales de referencia en redes sociales y que facilitan el aprendizaje 
de otros docentes, así como cuáles son las características que estos consideran 
que deben reunir las actividades de formación profesional docente de calidad 
para que impacten en el aprendizaje de los docentes, siguiendo las propuestas 
de Desimone (2009) y Darling-Hammond et al., (2017).

Se ha dibujado el perfil del formador informal en redes sociales como un 
docente con amplia experiencia y trayectoria de aula, con una alta actividad a 
través de redes sociales de difusión y transferencia de sus conocimientos de la 
enseñanza. Estas dos cualidades se presentan como esenciales para facilitar el 
aprendizaje de otros a través de su interacción en las redes sociales (Daly et 
al., 2019; Kyndt et al., 2016). Se trata de docentes que, contando con una 
amplia experiencia en la docencia, han ido, de una forma orgánica, espontá-
nea y natural, convirtiéndose en formadores de otros docentes menos experi-
mentados. A través de su participación en redes sociales asumen un rol de 
liderazgo en su red, llegando a entender que las actividades de desarrollo pro-
fesional docente más eficaces son aquellas que se presentan como un proceso 
horizontal, facilitado entre iguales y que pueden ser realizadas en cualquier 
momento y lugar (Jones y Dexter, 2014).

Los veintiún docentes ejercen un fuerte liderazgo en redes sociales debido 
a su alta participación, interacción y flujo de información (Fischer et al., 
2019). El ARS ha permitido detectar a aquellos docentes cuyas conversacio-
nes bajo el hashtag analizado se distribuyen entre otros docentes de una mane-
ra más eficiente, actuando como difusores de la información y líderes de opi-
nión (Carpenter y Harvey, 2019; Daly et al., 2019; Marcelo-Martínez y 
Marcelo, 2022). El liderazgo que estos docentes ejercen en redes sociales per-
mite la generación de aprendizajes informales y nuevas oportunidades de 
desarrollo profesional (Hashim y Carpenter, 2019). Esta influencia que los 
docentes entrevistados ejercen en otros puede ser un medio para la genera-
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ción de oportunidades para el aprendizaje social, situado y distribuido entre 
el profesorado (Luo, Freeman y Stefaniak, 2020; Shea, Alemu y Visser, 2020).

A través de las entrevistas realizadas, se ha podido profundizar en las 
dimensiones que los formadores informales consideran de relevancia para el 
desarrollo profesional a través de redes sociales. Dimensiones como la consi-
deración personal, las vías posibles para la formación o la importancia y los 
elementos que caracterizan a las actividades de desarrollo profesional han per-
mitido indagar en aquellos elementos relevantes para su propio desarrollo 
profesional y el de los docentes participantes en redes. Los entrevistados sub-
rayan la relevancia de que las formaciones sean realistas (Desimone, 2009) y 
que permitan mejorar la práctica de aula. Los docentes no valoran la utilidad 
de aquellas actividades de desarrollo profesional que no estén basadas en el 
contexto realista del aula (Lieberman y Pointer Mace, 2010). Debe tratarse 
de una formación que se pueda transferir y que permita al docente aplicar en 
su contexto de aula de forma activa aquello que ha aprendido (Weiner y 
Lamb, 2020). Para que esto suceda, otro de los imprescindibles es el aprendi-
zaje activo y entre iguales, aprendiendo de forma colaborativa y comunitaria 
(Desimone et al., 2014; Kynd et al., 2016; Molina Ruiz, 2005). Para los 
docentes es esencial que las actividades de formación estén lideradas por pro-
fesores con experiencia y con conocimientos suficientes en el contenido 
(Berry, Depaepe y Van Driel, 2016).

Igualmente, los docentes han destacado que valoran aquellas formaciones 
que no se extienden demasiado en el tiempo y que se ofrecen en forma de 
pequeñas píldoras educativas. También subrayan la relevancia del intercam-
bio de experiencias, conocimientos, ideas o recursos a través de redes como 
Twitter (Carpenter et al., 2020; Carpenter y Krutka, 2014; Holmes et al., 
2013; Luo et al., 2020; Tang y Hew, 2017). Los formadores inciden en la 
relevancia de las acciones de formación informal. Unas acciones que son 
desarrolladas fuera de su horario laboral y que poseen unas características que 
las diferencian de los procesos formales de formación. 

Las conclusiones anteriores ponen de manifiesto que se está dando una 
evidente evolución acerca de los medios a través de los cuales muchos docen-
tes se mantienen actualizados. Las redes sociales están suponiendo una opor-
tunidad no solo para que los docentes puedan acceder a información y cono-
cimiento, sino para generar nuevos liderazgos informales entre determinados 
docentes de aula (Daly et al., 2019). Estos nuevos liderazgos se constituyen a 
partir de elementos que entran en sintonía con la tradición del docente como 
profesional (Marcelo-García et al., 2022).

Pero, junto con estos aspectos de novedad en relación con el medio digital 
mediante el que se forman los docentes, la presente investigación viene a mostrar 
la consistencia y permanencia de los principios del desarrollo profesional docen-
te que la literatura sobre aprender a enseñar ha venido construyendo. Conside-
rando los trabajos de Desimone (2009) y Kennedy (2016), se constata que los 
docentes que han participado en la presente investigación confirman las caracte-
rísticas de lo que se denomina «buenas prácticas» en el desarrollo profesional 
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docente. Lo cual plantea la necesidad de analizar el impacto de las redes sociales 
en el desarrollo profesional docente no como una temática completamente 
nueva, sino que ha de encajarse dentro de la tradición de las investigaciones 
sobre el aprendizaje de los docentes tal como lo han hecho Baker-Doyle (2021), 
proponiendo la idea de que los docentes activos en redes sociales son docentes 
transformadores y comprometidos con la mejora de las prácticas docentes. 

Estos aspectos y las aportaciones de los entrevistados demuestran que el 
aprendizaje informal sobresale como una opción de aprendizaje para el profe-
sorado por su carácter voluntario, personalizado, de duración breve, interacti-
vo y bidireccional, llevándose a cabo entre iguales, de forma horizontal, cola-
borativa, social y ubicua (Seppälä y Alamäki, 2002; Vrasidas y Glass, 2007).

Con todo lo comentado hasta el momento, es preciso indicar que la pre-
sente investigación se basa únicamente en las concepciones y percepciones 
que los formadores tienen acerca de las actividades de desarrollo profesional 
en entornos informales como las redes sociales, contándose, por lo tanto, con 
una sola perspectiva del alcance de ese aprendizaje. De cara al futuro, resulta-
ría relevante profundizar en las valoraciones y opiniones de los docentes que 
participan, como asistentes, en las #CharlasEducativas y que son seguidores 
de los formadores entrevistados. Esto podría proporcionar una visión integral 
sobre cómo valoran los docentes participantes estas actividades para su apren-
dizaje continuo y desarrollo profesional. Del mismo modo, será conveniente 
analizar el impacto real en el aula de los aprendizajes informales adquiridos a 
través de propuestas como la de las #CharlasEducativas, para que los resulta-
dos obtenidos pudiesen gozar de una mayor consistencia. 
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Resumen

Twitch se ha convertido en muy poco tiempo en una plataforma con un incontestable 
impacto en cuanto al número de usuarios y canales de transmisión de todo tipo. Esta 
apertura en los contenidos y su crecimiento exponencial, con 35 millones de visitantes 
diarios en 2023, hace relevante su estudio. Por ello, este trabajo se centra en el lenguaje 
vernáculo de la plataforma Twitch y sus posibles ventajas también para el aprendizaje. 
Para el análisis se ha optado por una metodología eminentemente cualitativa a través del 
análisis de contenido del chat de dos streamers, Jaime Altozano, con un carácter más de 
celebridad, y Clara Cordero, educadora con una comunidad fiel a sus contenidos. Por 
último, se aplica un focus group a cinco usuarios habituales de Twitch para explorar sus 
opiniones sobre la plataforma, los canales analizados y sus posibilidades para el aprendiza-
je. Los resultados aportan características del lenguaje vernáculo propio de la plataforma 
que son reafirmados con los comentarios de los participantes del focus group, como la 
relación parasocial, la comunidad virtual, chat, emote, bot, pivoting, twitch bit e intimidad 
digital. Además, se concluye que, junto con este lenguaje propio y el intercambio de 
información e interacción que se da en la plataforma Twitch, se favorece el aprendizaje 
digital en comunidad.
Palabras clave: vernáculos; Twitch; educación; aprendizaje; plataformización; streamers
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Resum. Vernacles educatius de Twitch: twitchers educadors per a l’aprenentatge

Twitch s’ha convertit en molt poc temps en una plataforma amb un incontestable impac-
te quant al nombre d’usuaris i canals de transmissió de tota mena. Aquesta obertura en els 
continguts i el seu creixement exponencial, amb 35 milions de visitants diaris el 2023, en 
fa rellevant l’estudi. Per això, aquest treball se centra en el llenguatge vernacle de la plata-
forma Twitch i els seus possibles avantatges també per a l’aprenentatge. Per a l’anàlisi s’ha 
optat per una metodologia eminentment qualitativa mitjançant l’anàlisi de contingut del 
xat de dos streamers, Jaime Altozano, amb un caràcter més de celebritat, i Clara Cordero, 
educadora amb una comunitat fidel als seus continguts. Finalment, es crea un grup de 
discussió amb cinc usuaris habituals de Twitch per explorar les seves opinions sobre la 
plataforma, els canals analitzats i les seves possibilitats per a l’aprenentatge. Els resultats 
aporten característiques del llenguatge vernacle propi de la plataforma, que són reafirma-
des amb els comentaris dels participants del grup de discussió, com la relació parasocial, la 
comunitat virtual, xat, emote, bot, pivoting, twitch bit i intimitat digital. A més, es conclou 
que, juntament amb aquest llenguatge propi i l’intercanvi d’informació i la interacció que 
es dona a la plataforma Twitch, s’afavoreix l’aprenentatge digital en comunitat.
Paraules clau: vernacles; Twitch; educació; aprenentatge; plataformització; streamers

Abstract. Educational Vernaculars of Twitch: Educators as Twitchers for Learning

Within a remarkably short period of time, Twitch has become a platform with an unques-
tionable impact in terms of its number of users and streaming channels of all types. Its 
all-embracing content and exponential growth, with 35 million daily visitors in 2023, 
underlines the importance of studying it. Consequently, this study focuses on the vernac-
ular language of the Twitch platform and its potential benefits for learning. For this analy-
sis, we have chosen a predominantly qualitative methodology, through the content analysis 
of the chat of two streamers, Jaime Altozano, a more celebrity-like figure, and Clara 
Cordero, an educator with a committed community of followers. In addition, we con-
ducted a focus group with five regular Twitch users to explore their perspectives on the 
platform, the channels being analysed and their educational potential. The findings reveal 
characteristics of the unique vernacular specific to the platform, which are further con-
firmed by the input of the focus group participants. These include parasocial relation-
ships, the virtual community, chat dynamics, emotes, bots, pivoting, twitch bits and digital 
intimacy. It is also concluded that Twitch, through its distinctive language, information 
sharing and interaction, promotes digital learning within a community.
Keywords: vernaculars; Twitch; education; collaborative learning; platformization; strea-
mers

1. Introducción

El surgimiento de las plataformas está generando una ruptura de los límites 
físicos, llegando a crear una nueva cultura basada en la denominada platafor-
mización, es decir, una «transformación multifacética de las sociedades globa-
lizadas en las que predomina el control de las plataformas e Internet» (Vizcaí-
no-Verdú, 2023: 128). Por su parte, Burgess (2007) definió los vernáculos 
digitales como las formas de comunicación y expresión que emergen en 
dichas plataformas digitales. Estos pueden adoptar la forma de texto, imáge-
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nes, vídeos y otros medios, y son creados y compartidos por los usuarios de la 
plataforma. Los vernáculos digitales son una parte integral de cómo las perso-
nas interactúan y se comunican en ellas y, junto con las múltiples facetas que 
ofrecen las plataformas, cabría observar las oportunidades que se ofrecen para 
la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Concretamente, en esta investigación se abordan estas oportunidades 
dentro de la plataforma Twitch, ya que, de acuerdo con Velasco y Manjón 
(2022), es una de las redes sociales que más creció en 2021, con un consumo 
medio diario de 1 hora y 40 minutos, convirtiéndose, según Johnson (2018), 
en el líder dominante del mercado en la transmisión de contenido de vídeo en 
vivo creado por el usuario, algo que, sin duda, avalan las cifras de 2023, que, 
según Twitch Advertising (2023), reflejan que la plataforma tuvo un prome-
dio de 35 millones de visitantes diariamente a nivel mundial y que, aproxi-
madamente, el 70% de los usuarios tienen entre 18 y 34 años de edad, con lo 
que también su potencial para el aprendizaje podría ser relevante.

Twitch tiene sus inicios en 2011 y formaba parte de Justin.tv, un canal 
cuyo contenido era muy generalista. Sin embargo, como mencionan Gutié-
rrez y Cuartero (2022), los gamers la aprovechaban para compartir sus parti-
das y conocimientos sobre ellas. Al identificar este nicho, Amazon apostó por 
Twitch y en tan solo dos años alcanzó los 200.000 espectadores diarios 
(Gutiérrez y Cuartero, 2022). 

Así, y con el tiempo, Twitch ha ido incrementando sus temáticas para 
atraer a una audiencia más general y no quedarse solo con la comunidad 
gaming, como mencionan Ask, Spilker y Hansen (2019), y, en octubre de 
2015 por ejemplo, lanzó la categoría «Creativo» para la cocreación de piezas 
de arte, y, en marzo de 2017, aparece la categoría «IRL» (In Real Life), que va 
a permitir a los usuarios transmitir en vivo prácticamente cualquier cosa. En 
la actualidad, cuenta con cinco categorías diferentes: Juegos, Música, E-sports, 
Creativo e IRL, siendo esta última la que contiene mayor variedad de temáti-
cas, dando lugar también a un mayor crecimiento de la comunidad de usua-
rios de Twitch que, a su vez, son los que generan nuevos canales en dicha 
categoría (Twitch, 2023).

Todos estos datos revelan que, cada vez más, existe un fuerte interés en 
consumir contenido audiovisual, y más concretamente en esta plataforma. 
Para Anderson (2018), ver vídeos en YouTube y compartirlos ha sido popu-
lar algún tiempo, pero una tendencia creciente y más reciente es la transmi-
sión en vivo, de ahí el surgimiento de Facebook Live, YouTube Live y 
Twitch, que permiten compartir en tiempo real, y a través de vídeo, aquellos 
momentos que están sucediendo en ese mismo instante. Así, ante este fenó-
meno de una nueva ruta de consumo de contenido en streaming, parece rele-
vante poner el interés en Twitch. Además, como mencionan Chou y Lu 
(2022), esta plataforma social es la elegida mayoritariamente para compartir 
este tipo de vídeos y la que brinda servicios para creadores de contenido y 
usuarios de esta, ofreciendo la posibilidad a los streamers de beneficiarse eco-
nómicamente también.
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Así, aunque su contenido principal sigue siendo el sector de los videojue-
gos, en los últimos años, en la categoría IRL (In Real Life) han ido emergien-
do canales con contenido diverso y también educativo, lo cual nos invita a 
estudiarla para ver las posibilidades que esta plataforma y su vernáculo pue-
den aportar a la enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el carácter cola-
borativo que ofrece Twitch.

2. Marco teórico

Realizando una búsqueda específica y sistemática en bases de datos relevantes 
como Wos y Scopus de la última década, se encuentra una escasa literatura 
que aborde la temática de enseñanza-aprendizaje en Twitch e, incluso, que 
estudien el vernáculo de esta plataforma y su implicación para con los usua-
rios y su forma de comunicarse. Sí que se encuentran estudios que abordan el 
impacto de esta en el sector de los videojuegos principalmente. Sin embargo, 
y teniendo en cuenta el foco de este trabajo, varias investigaciones, como las 
de Leith (2021) o la de Ruberg y Lark (2021), se han centrado en destacar 
cómo concretamente Twitch potencia la relación parasocial entre streamers y 
usuarios. Así, Leith (2021) considera que los espectadores se sienten más 
cerca del streamer que de otros espectadores del chat, y Ruberg y Lark (2021) 
hacen énfasis en la intimidad digital, señalando que los dormitorios o habita-
ciones, lugares comunes para la transmisión de los streamers de Twich, son 
también un elemento clave en el momento de crear la conexión entre estos y 
sus usuarios. Destacando aspectos relevantes de la plataforma y su vernáculo, 
para muchos autores la característica más significativa de Twitch es el chat, 
que se considera el medio central que permite la interacción del espectador 
con el streamer durante las sesiones del directo. De hecho, Sheng y Kairam 
(2020) consideran el chat de Twitch un espacio idóneo donde las relaciones 
personales se expanden. En el intercambio de mensajería por el chat, suelen 
utilizarse los emotes, emoticonos diseñados exprofeso para el canal, y con una 
significación propia a la hora de ser insertados (Buitrago, García y Ortiz, 
2022). Algo propio de Twitch es también el denominado pivoting, que son 
aquellos mensajes agrupados que responden a una actitud colectiva, y que 
Recktenwald (2017) denominó «ruido del estadio», donde los espectadores 
reaccionan de modo colectivo ante un comentario del streamer. Pero también 
cuando se está interactuando en el chat, suelen encontrarse respuestas auto-
matizadas, las cuales, denominadas bots, se activan a través de un comando 
propio de la plataforma. En Twitch, según Bravo (2021), los comandos son 
los mensajes de instrucción creados por la misma plataforma o por el streamer 
para que, al escribirlos en el chat, se activen y realicen funciones específicas. 
En Twitch, estos bots, según Seering et al. (2018), pueden configurarse para 
identificar nuevos seguidores y suscriptores de una transmisión y pueden aler-
tar al streamer cuando un usuario le ha donado dinero. Existen también las 
denominadas Twitch Bits, la moneda interna de la plataforma, que Partin 
(2020) considera que conforman una arquitectura sociotécnica e, incluso, de 
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economía política. De esta manera, y según los diversos estudios aquí expues-
tos, se podría afirmar que se pueden identificar ocho elementos que confor-
marían el vernáculo de Twitch, de los cuales cuatro son compartidos con 
otras plataformas: relación parasocial (por ejemplo, con Instagram, TikTok o 
YouTube) o las comunidades virtuales, los chats y los bots, y otros cuatro que 
sí son considerados como propios de la plataforma: emote, pivoting, twitch bit 
o la intimidad digital. 

Como hemos apuntado, existe aún poca literatura que relacione Twitch 
específicamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje y los trabajos que 
existen están más enfocados en las áreas de programación informática. Este es 
el caso del de Fass et al. (2018), en el que se invita a profundizar en el aprove-
chamiento efectivo de las potencialidades colaborativas y educativas que brin-
da Twitch, en especial las transmisiones creativas, ya que, en estas comunida-
des, los mentores pueden apoyar el aprendizaje y la motivación en los 
alumnos. También Huang y Li (2021) estudian la enseñanza de programa-
ción informática, y apuntan a que la programación en vivo puede ser una 
herramienta eficaz para enseñar el pensamiento computacional, pero su efica-
cia depende de la calidad de las prácticas pedagógicas y de comunicación uti-
lizadas por el streamers, por lo que se hace necesario seguir investigando en 
diferentes entornos educativos y con diferentes poblaciones estudiantiles. 
Gandolfi, Ferdig y Soyturk (2021), por su parte, han explorado la enseñan-
za-aprendizaje, pero en el ámbito de los videojuegos, concluyendo que las 
comunidades relacionadas con los videojuegos en Twitch desempeñan un 
papel importante a la hora de apoyar el aprendizaje y el desarrollo de los juga-
dores en línea. Este artículo también hace un llamado de atención a los inves-
tigadores y educadores para que presten atención al papel de estas comunida-
des en el momento de apoyar el aprendizaje. Así, según Ehret y Čiklovan 
(2020), los canales de Twitch son espacios de comunicación relacional que 
abren diálogos públicos entre streamers y audiencia, y entre los miembros 
mismos de la audiencia. Su trabajo habla sobre cómo los experimentos de 
diseño especulativo en la cultura digital pueden ayudar a desarrollar nuevos 
potenciales pedagógicos que catalicen el cambio social a través del repertorio 
ampliado y matizado de prácticas digitales de los jóvenes en el futuro.

Por su parte, las consideraciones de Pozo-Sánchez et al. (2021) sobre 
Twitch señalan que puede ser un recurso digital que contribuye a la innova-
ción educativa, especialmente en la modalidad de una clase invertida, demos-
trando que su utilización contribuye a la motivación de los alumnos, aunque 
hacen hincapié en la importancia de seguir profundizando en el estudio sobre 
el uso correcto del lenguaje vernáculo de Twitch por parte de los educadores. 

Por último, Buitrago et al. (2022) no profundizan en el aprendizaje, pero 
sí analizan el potencial de la sincronicidad y el trabajo colaborativo que tiene 
la plataforma Twitch. Y es que destacan que, en el momento de crear comu-
nidades virtuales para estudiar, esta plataforma puede servir como una herra-
mienta de gamificación, o que, al concentrar en un mismo canal a usuarios de 
distintos lugares, podrían tener una experiencia que les motive a estudiar uti-
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lizando, por ejemplo, diversas estrategias para ello, como la técnica Pomodo-
ro pero de manera virtual, que consistiría en que cada usuario utilice cierto 
tiempo para estudiar y luego unos minutos para interactuar en el chat de 
Twitch.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, en este trabajo nos proponemos 
estudiar y conocer el lenguaje vernáculo de la plataforma Twitch, realizando, 
también, un acercamiento a sus posibles implicaciones y oportunidades para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su plano más colaborativo.

3. Objetivos 

El objetivo general de la investigación es analizar y describir el lenguaje verná-
culo de la plataforma Twitch y sus implicaciones en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje colaborativo. Además, se proponen los siguientes objetivos 
específicos:

 — Estudiar dos canales de Twitch con temática educativa, uno con perfil 
de celebridad (@JaimeAfterdark) y otro con perfil educador (@Agora-
bierta), para comparar, junto con jóvenes usuarios de la plataforma, 
cómo ambos utilizan el lenguaje vernáculo de la plataforma en sus 
transmisiones.

 — Analizar la interacción de los usuarios en el chat de los dos canales 
seleccionados, y la percepción de jóvenes usuarios de Twitch sobre si 
el lenguaje vernáculo favorece al aprendizaje colaborativo en línea.

4. Metodología

4.1. Diseño de la investigación
La metodología aplicada es cualitativa y parte de una revisión bibliográfica 
previa que sienta las bases para la realización de un análisis de contenido de 
los dos canales de Twitch seleccionados: @jaimeafterdark y @agorabierta y, a 
raíz de la información recabada, tanto de la literatura científica como del aná-
lisis, se definen unas categorías que sirven de base para el focus group con 
cinco jóvenes usuarios de la plataforma. 

4.2. Participantes
Para el análisis de contenido se eligieron dos canales de Twitch que se encuen-
tran en abierto. El primero es @Jaimeafterdark, de Jaime Altozano (<https://
jaimealtozano.com/>), como perfil de celebridad que cuenta con 210.617 
seguidores. Los temas que aborda en sus transmisiones son inteligencias arti-
ficiales, ciencia, música y otros contenidos educativos. El segundo canal es el 
de Clara Cordero (@agorabierta) por su perfil educativo. En sus transmisio-
nes suele abordar la educación, la gamificación y las herramientas digitales 

https://jaimealtozano.com/
https://jaimealtozano.com/
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para la creatividad del aula. Los chats de ambos canales son de acceso libre y 
las grabaciones de las transmisiones se encuentran en abierto en la plataforma 
de Twitch. Los usuarios que participan en el chat lo hacen utilizando un  
seudónimo.

En el focus group participaron cinco jóvenes, dos mujeres y tres hombres 
de entre 20 y 24 años de edad, con un perfil activo en Twitch de tres o más 
años de antigüedad. Se hizo en línea a través de Discord grabando únicamen-
te el audio con el previo consentimiento de los participantes, hecho explícito 
en la misma grabación. Para preservar su anonimato, se utiliza la «M», de 
muestra, y a continuación la edad del participante y la letra inicial del nom-
bre: M20M, M23H, M23P, M24D y M24P. 

4.3. Instrumentos y procedimientos de análisis
Para el análisis de contenido se diseñó una tabla con las categorías extraídas 
de manera deductiva tras la revisión de literatura científica. 

Tabla 1. Categorías y subcategorías para el análisis del contenido

Autores Categoría Subcategoría Interacciones
@Jaimeafterdark

Interacciones
@agorabierta

Leit (2021) Relación 
parasocial

Mensajes para el 
streamer

Saludos al streamer

Faas et al. (2018)
Huang y Li (2021)
Gerber (2017)
Sheng y Kairam 
(2020)

Comunidad 
virtual

Saludos a la 
comunidad virtual

Mensajes sobre la 
temática de la 
transmisión

Mensajes con 
etiquetado

Mensajes fuera de la 
temática

Kim, Wohn y Cha 
(2022)

Emote De Twitch o de otro 
streamer

Propio del canal

Seering et al. (2018) Bot Activado por usuario

Activado 
automáticamente

Rectenwald (2017) Pivoting Emote

Texto

Partin (2020) Twitch bit Suscriptor nuevo

Regalo de suscriptor

Bits de suscriptor
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Ruberg y Lark (2021) Intimidad 
digital

Transmisión desde 
habitación

Buitrago et al. (2022)
Ehret y Čiklovan 
(2020)
Faas et al. (2018)
Huan y Li (2021)
Gandolfi et al. (2021)
Pozo-Sánchez et al. 
(2021)

Educación 
aprendizaje

Pregunta para 
streamer

Pregunta para la 
comunidad virtual

Respuesta de 
streamer

Respuesta de 
espectadores

Pregunta de streamer

Fuente: elaboración propia.

Las transmisiones analizadas fueron:

1) «Hola cuánto tiempo, ¿cómo estás? Ha salido una IA que…» (Jaimeaf-
terdark, 2023), de Jaime Altozano, realizada el 17 de abril de 2023.

2) Y «hoy exploramos más IA y recursos digitales docentes» (Agora Abier-
ta, 2023b), de Clara Cordero, realizada el 9 de marzo de 2023.

Posteriormente y teniendo en cuenta las categorías extraídas para el análi-
sis de contenido, se realizó una lista de verificación COREQ (2017), con una 
serie de preguntas enfocadas a las categorías a tratar en el focus group.

Tabla 2. Guía para focus group

Hora Preguntas Categoría Autores

19:30 - 19:35 Introducción - presentación / 
explicación del focus group

19:35 - 19:45 Presentación de los participantes

19:45 - 19:55 ¿Desde hace cuánto y cómo 
llegaron a la plataforma Twitch?
¿Qué tipo de contenidos suelen ver 
en Twitch?

Motivación en el uso 
de Twitch /
Tiempo de 
visualización en Twitch

Spilker et al. (2020)
Rectenwald (2017)

19:55 - 20:15 Visionado de vídeos

20:15 - 20:25 ¿Qué elementos puedes resaltar del 
espacio físico en el que se 
encuentran los streamers? ¿Tienes 
algún elemento similar en casa?

¿Qué tipo de elementos gráficos les 
llaman más la atención en los 
canales de Twitch?

Vernáculos /
Intimidad digital
Relaciones 
parasociales

Ruberg y Lark (2021)
Leith (2021)

20:25 - 20:35 ¿Qué tipo de jerga utilizáis en el 
chat?

¿Tenéis algún emote exclusivo?

Vernáculos / 
Chat
Emote
Bot
Pivoting

Sheng (2020)
Kim et al. (2022)
Seering et al. (2018)
Rectenwald (2017)
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20:35 - 20:45 ¿Han tenido interacción en el chat 
con los demás miembros de la 
comunidad?

Vernáculo /
Comunidad virtual
Comunidad de 
aprendizaje

Sheng y Kairam 
(2020)
Huan y Li (2021)

20:45 - 20:55 ¿Habéis aprendido algo de estos 
vídeos? o ¿Habéis aprendido algo 
en alguna transmisión de Twitch?

Educación - 
Aprendizaje
Sincronicidad
Colaboración

Gandolfi et al. (2021)
Buitrago et al. (2022)

20:55 - 21:00 Principales puntos de vista y 
resumen del focus group.

Fuente: elaboración propia.

5. Resultados

5.1. Resultados del análisis de contenido
En relación con la categoría de relación parasocial, se refleja en los mensajes 
del chat una cercanía de los viewers con los streamers, la cual no está basada en 
el contacto físico, sino en la interacción virtual. En el caso de Jaime Altozano, 
se podían leer mensajes como: «Hola Jaime, ¿cómo estás? Me llamo Dante y 
soy de Chile. Te sigo desde el vídeo con Alvinsch», y «Hola Jaime, soy nuevo 
por aquí, saludos desde Perú».

Estos mensajes reflejan la fuerte conexión que sienten los seguidores con 
Jaime Altozano, aunque no hayan tenido un encuentro personal, y lo refleja 
la procedencia de ambos mensajes. Algo similar sucede con Clara Cordero, 
que, aunque el número de mensajes es menor, se reflejan en ellos cercanía y 
afecto. Ambos streamers están transmitiendo desde su casa y no lo hacen 
desde cualquier lugar, lo hacen desde un espacio íntimo de sus casas teniendo 
en segundo plano elementos que los identifican, no solo desde lo profesional, 
sino también desde lo personal, favoreciendo la intimidad digital.

En cuanto a la comunidad virtual, la mayoría de los mensajes del chat se 
centran en ir comentando lo que va diciendo el streamer y, en algunos mensa-
jes, se suele etiquetar a otros usuarios para llamar la atención sobre lo que se 
ha comentado o remarcar algo de lo que se escribe en el chat.

El uso de emotes propios de cada canal se refleja en los chats: Jaime Altoza-
no cuenta con 10 personalizados y Agora Abierta cuenta con 7 emotes para 
usuarios con diferentes categorías de suscripción o como recompensas al 
donar bits. En el chat de la transmisión de Jaime Altozano, hay 62 interaccio-
nes con emotes, de las cuales 12 se realizaron con los propios del canal; en el 
de Agora Abierta se dieron 17 interacciones con emotes y tres de ellas se reali-
zaron con los del canal. El uso del bot en el chat de ambos canales sirvió para 
proporcionar información a la comunidad y en ningún momento fue activa-
do por los espectadores: en Agora Abierta se activó cuatro veces, para invitar a 
los viewers a suscribirse al canal; en el de Jaime Altozano fue muy frecuente su 
activación: en una hora se activó 42 veces para invitar a los viewers a seguirlo 
en sus otras cuentas o como invitación a aprender a tocar piano con él, en su 
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escuela. En cuanto al pivoting o «ruido del estadio» (Recktenwald, 2017), 
observamos que en Agora Abierta no sucedió, mientras que en el de Jaime 
Altozano fue en cuatro momentos. En cuanto a los bits, la moneda interna de 
la plataforma, durante el directo Jaime Altozano obtuvo 11 nuevos suscripto-
res y tres le donaron bits. Agora Abierta no tuvo suscriptores, pero con su 
mascota «la dragona» obtuvo bits gracias a tres suscriptores. 

En cuanto al aprendizaje, en el chat iban apareciendo preguntas sobre la 
inteligencia artificial en ambos canales, así como numerosas reflexiones y opi-
niones. Haciendo un balance de los comentarios de preguntas y respuestas de 
los 1.115 comentarios del chat de Jaime Altozano y los 185 de Agora Abierta, 
el 14,4% del contenido del directo en el chat de Jaime Altozano tiene que ver 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que el 17,8% del chat de 
Agora Abierta. Esto se ve enriquecido porque no es únicamente el streamer 
quien responde preguntas, sino también los espectadores: en dos ocasiones 
Jaime Altozano dijo desconocer algo y la comunidad le ha dado la respuesta a 
través del chat y en tres en el caso de Agora Abierta, lo que sin duda denota 
aprendizaje colaborativo.

5.2. Resultados del focus group
En cuanto a los vernáculos categorizados, los cinco participantes lograron iden-
tificar la intimidad digital, no como concepto teórico, sino desde la observación 
de los streamers: «El escenario donde está la persona (streamer) situada normal-
mente siempre tienen de fondo a muchos personajes, figuritas de personajes 
que le gustan mucho o que van con la temática de lo que hacen ellos en el 
canal» (M20M), dando a entender que lo hacen desde un espacio íntimo, con 
decoración que muestra las aficiones e intereses personales del streamer pero  
con una imagen también común. La relación parasocial es destacada por uno 
de los participantes: «veía mucho, por ejemplo, a IlloJuan, que es un streamer 
andaluz, me identificaba mucho» (M23P), ya que, sin conocerlo personalmen-
te, se sentía atraído e identificado por el hecho de vivir en la misma región geo-
gráfica y porque el contenido es divertido. El sentimiento de comunidad virtual 
se ve en la interacción de los usuarios y también en aquellos elementos y gestos 
que demuestran un vínculo entre el streamer y los espectadores «[Agora Abierta] 
se ha puesto a agradecer la suscripción» (M23P), refiriéndose al agradecimiento 
que hizo Clara Cordero por alimentar a su dragona (mascota virtual).

Valoran mucho la cercanía de los streamers y que no se tenga un guion tan 
planificado para la transmisión: «el hecho de que, aunque tengan pensado 
hacer una cosa, como ir parándose cada cierto tiempo a hablar con la gente o 
contestando, eso también guía un poco el cómo va a salir el directo» (M25H).

Como ya se ha dicho anteriormente, el chat es un elemento diferencial en 
Twitch y es a través de él donde existe el contacto entre la comunidad virtual 
y el streamer. Para M20M, «El hecho de hablar mucho con el streamer (a tra-
vés del chat) crea un contacto más cercano que si estuvieses en YouTube, o 
sea, porque puedes responderle al instante». Pero esta comunicación fluida y 
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directa no pasa en todas las transmisiones como comenta M23P: «los famosos 
(Jaime Altozano) no pueden tener el mismo diálogo que tienen estos strea-
mers (Agora Abierta), por la cantidad de seguidores», y lo reafirma M20M: 
«cuantos más seguidores, viewers tenga una persona, es más difícil tener una 
cercanía con ellos y una interactividad, pero siempre es mayor, por decirlo 
así, que en YouTube». De las motivaciones para no escribir en el chat, ade-
más del tamaño de los seguidores, M20M menciona: «también es verdad que 
muchas veces los más grandes tienen el chat en modo suscriptor y ya no es 
que no quieras hablar, sino que tampoco puedes», ya que solo pueden hablar 
los que han pagado la suscripción mensual al canal. 

El uso de los emotes en el chat es bien conocido por los participantes y 
suelen utilizarlos en el chat e incluso tener favoritos: «el que más me gusta es 
el gato que tiene unas gafas de sol…, a veces le pongo unos brazos, como 
apuntando, como diciendo, eh!» (M23H). Los emotes suelen usarse para 
expresar emociones y suelen utilizar los propios de los canales a los que están 
suscritos: «lo suyo es poner, por ejemplo, el emote del club» (M24D), refirién-
dose a que utiliza los emotes propios del canal cuando apoya a un equipo de 
deportes electrónicos. 

Cuatro de los cinco participantes saben qué es un bot y cómo utilizar los 
comandos: «hay algunos que te dicen las redes sociales de los streamers si le 
preguntas: ?redes, o ?follow, utilizan un comando muy básico» (M23P). Por 
último, el concepto de Twitch bit solo M20M lo tiene muy claro: «son una 
moneda de intercambio» en la plataforma.

De la discusión sobre la enseñanza-aprendizaje M20M dice: «Twitch es 
bastante bueno, es una buena manera (herramienta) para aprender más. Pues 
eso, interactuando con la persona que te está enseñando como hemos visto en 
los vídeos (Agora Abierta y Jaime Altozano)». O: «hay como una interacción 
constante, parece como si fuésemos unos alumnos y está guay…, porque hay 
una relación realmente significativa entre el streamer y los usuarios, como que 
trata de crear cercanía, de ir interactuando para crear una comunidad cercana 
y un sentimiento de pertenencia» (M23P). Ven que la plataforma facilita ese 
contacto directo: «una persona en YouTube me puede ayudar, pero en Twitch 
puedo preguntarle directamente: oye, no entiendo de estas cosas específica-
mente y puedes tener una atención más individual» (M20M), con la salvedad 
de que esto se puede hacer en canales como el de Agora Abierta, donde el 
número de seguidores es menor que en un perfil de celebridad: «es un canal 
mucho más directo y que te pueden resolver la duda en tiempo real» (M23H).

6. Discusión y conclusiones

Tras exponer los resultados de la investigación, podemos dar respuesta a los 
objetivos planteados en el presente trabajo. Así, una vez estudiados los dos 
canales de Twitch con temática educativa, uno con perfil de celebridad y otro 
con perfil educador, para comparar cómo ambos utilizan el lenguaje vernácu-
lo de la plataforma en sus transmisiones, se demuestra que ambos streamers 
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hacen un uso eficiente del vernáculo de Twitch. Tienen una comunidad vir-
tual en la que los seguidores y suscriptores comparten elementos culturales e 
incluso una relación parasocial promovidos por la plataforma que, al igual 
que en los estudios de Woodcock y Johnson (2019) y Leith (2021), se identi-
fican según los indicadores verbales reflejados en los chats. Estos aspectos son 
también muy valorados por los usuarios entrevistados que los identifican 
como un valor predominante en las transmisiones observadas. Por otro lado, 
el uso del chat se hace evidente tanto en el de Jaime Altozano como en el de 
Clara Cordero: lo van leyendo y respondiendo, acrecentando así también las 
relaciones personales con su audiencia y entre los miembros de estas, provo-
cando la expansión que Sheng y Kairam (2020) describen en su estudio. Esto 
mismo destacan los participantes del focus group que sí detectan la intimidad 
digital en ambos casos, tal y como también respaldan Olivares-Garcia y Mén-
dez (2022: 49): «Las emisiones de Twitch suelen tener en común una puesta 
en escena muy particular, relacionada con el mundo de los videojuegos». El 
uso de emotes en el chat es común, y los creados por los streamers también son 
utilizados por sus suscriptores, como también reconocen los participantes del 
focus group, siendo algo familiar y útil según indican. Esto refleja que ambos 
canales tienen espectadores interesados en el contenido, que han pagado una 
suscripción para estar al tanto de las transmisiones y para poder, además, uti-
lizar los emotes exclusivos de los streamers en el chat, lo que, según Buitrago et 
al. (2022) proporciona la creación de significados particulares en esa comuni-
dad y que incluso ejemplifica uno de los participantes en el focus por su pro-
pia experiencia. Sin embargo, como hemos observado, el denominado por 
Recktenwald (2017) como «ruido del estadio» o pivoting parece que depen-
diera de que el canal cuente con una comunidad suficiente, como en el canal 
de Altozano. Sí que hemos podido comprobar que esto, sin embargo, no 
tiene impacto en el uso o no de la moneda propia de Twitch, las Twitch bits, 
ya que en ambos casos son utilizadas: Jaime Altozano los consigue por dona-
ciones y regalos que le hacen los suscriptores, mientras que Clara Cordero lo 
hace a través de la mascota virtual, la dragona. 

Ya en lo concerniente al segundo objetivo, observamos que sí hay elemen-
tos de enseñanza-aprendizaje a destacar. Hay un intercambio de información 
y conocimiento constante en los chats que es muy valorado también por los 
participantes del focus group, que resaltan, sobre todo, el elemento de sentir 
cercanía con el streamer para un aprendizaje más eficaz. Además, en ambos 
canales los usuarios suelen hacer preguntas sobre la temática que se está tra-
tando y, aunque algunas quedan sin responder, otras suelen ser contestadas 
por el streamer o por los espectadores, con lo que se destaca este carácter cola-
borativo que también apuntan Fass et al. (2018), Ehret y Čiklovan (2020) o 
Burbules (2014) y que sobresale en las afirmaciones de la mayoría de los 
miembros del focus. Además, con esta dinámica de entretenimiento y un uso 
del lenguaje coloquial, y que es defendida por Huang y Li (2021) en cuanto a 
comunicación eficaz, esta transmisión de conocimiento se hace más amena, 
desdibujándose las divisiones entre aprendizaje-entretenimiento y traba-
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jo-juego, considerándolo una característica de la plataformización (Burbules, 
2014). Así, en ambas transmisiones se habló sobre inteligencia artificial y sus 
posibilidades, con la intención de formar e informar a los usuarios, elementos 
que se comparten también en los hallazgos de Gandolfi et al. (2021), inter-
cambiando información y recursos a través del chat y con un discurso cercano 
que contribuyeron al aprendizaje, también de manera colaborativa.

Los hallazgos de este trabajo no pretenden ser representativos ni generali-
zables, pero ayudan a poner el foco en la utilidad de plataformas como Twitch 
para la enseñanza y el aprendizaje en comunidad. Y es que una de las princi-
pales limitaciones de este estudio ha sido la muestra reducida de los mensajes 
analizados (1.300 mensajes de chat) e igualmente debiera ampliarse el núme-
ro de focus group para afianzar o ampliar las conclusiones. 

Para futuras investigaciones, sería conveniente explorar otros canales de 
Twitch con distintas temáticas educativas para expandir la perspectiva educa-
tiva en la plataforma e, igualmente, indagar con mayor profundidad en el 
vernáculo de la misma, para aprovechar de manera efectiva sus potencialida-
des colaborativas y de aprendizaje que en este estudio sí se han comprobado.
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Resumen

Las redes sociales no solo han modificado las relaciones interpersonales, sino que también 
están impactando en el ecosistema informativo. Los más jóvenes se decantan por informar-
se a través de las redes sociales, en las que periodistas y medios de comunicación tradiciona-
les pugnan por mantener su papel como fuentes de información. Para observar esta evolu-
ción en el consumo informativo, se estudia la guerra entre Ucrania y Rusia. Se investigan 
los perfiles-autores que publican más acerca de este conflicto bélico y los contenidos más 
viralizados en TikTok, la red social más descargada actualmente. Mediante un análisis de 
contenido, se examinan 420 vídeos sobre la guerra ruso-ucraniana creados y compartidos 
por 107 autores durante los primeros 42 días del conflicto (22/02/2022 – 05/04/2022). Se 
estudian los perfiles de medios de comunicación, influencers, usuarios anónimos, autorida-
des, profesionales, entidades gubernamentales e internacionales y ONG como fuentes 
informativas del conflicto. Los resultados confirman que los autores anónimos y los 
influencers son los que más contenidos comparten sobre la guerra, y que los influencers son 
los perfiles más seguidos, con más de 113 millones de audiencia, cifra altamente superior a 
la alcanzada por los medios de comunicación verificados (más de 49 millones). 
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Resum. Guerra Rússia-Ucraïna a TikTok. La representació de l’actualitat i el seu impacte

Les xarxes socials no sols han modificat les relacions interpersonals, sinó que també estan 
impactant en l’ecosistema informatiu. Els més joves es decanten per informar-se a través 
de les xarxes socials, en les quals periodistes i mitjans de comunicació tradicionals pugnen 
per mantenir el seu paper com a fonts d’informació. Per observar aquesta evolució en el 
consum informatiu, s’estudia la guerra entre Ucraïna i Rússia. S’investiguen els perfils- 
autors que publiquen més sobre aquest conflicte bèl·lic i els continguts més viralitzats a 
TikTok, la xarxa social més descarregada actualment. Mitjançant una anàlisi de contin-
gut, s’examinen 420 vídeos sobre la guerra russoucraïnesa creats i compartits per 107 
autors durant els primers 42 dies del conflicte (22/02/2022 – 05/04/2022). S’estudien els 
perfils de mitjans de comunicació, influencers, usuaris anònims, autoritats, professionals, 
entitats governamentals i internacionals i ONG com a fonts informatives del conflicte. 
Els resultats confirmen que els autors anònims i els influencers són els que comparteixen 
més continguts sobre la guerra, i que els influencers són els perfils més seguits, amb més de 
113 milions d’audiència, xifra altament superior a l’aconseguida pels mitjans de comuni-
cació verificats (més de 49 milions).
Paraules clau: xarxes socials; notícies; TikTok; Rússia; Ucraïna; guerra

Abstract. The Russia-Ukraine war on TikTok. The representation of the present and its impact

As well as transforming interpersonal relationships between citizens, social network plat-
forms are also impacting the information ecosystem. Increasingly, young people are 
obtaining information through social networks, while journalists and traditional media 
strive to maintain their roles as sources of information. In order to observe this evolution in 
information consumption, the war between Ukraine and Russia is examined. The author- 
profiles of contributors who publish the most about this war are analysed, as is the most 
viral content on TikTok, currently the most frequently downloaded social network plat-
form. A content analysis was conducted on 420 videos relating to the Russia-Ukraine war 
created and shared by 107 authors during the first 42 days of the conflict (22 February to 
05 April 2022). The profiles of media outlets, influencers, anonymous users, the authori-
ties, professionals, governmental and international entities and NGOs are examined as 
sources of information on the conflict. The results confirm that anonymous authors and 
influencers are the ones who share the most content about the war, while influencers are 
the most followed profiles, with more than 113 million followers. This number is signifi-
cantly higher than the number of followers (49 million) reached by verified media outlets.
Keywords: social media; news; TikTok; Russia; Ukraine; war

1. Introducción

En febrero de 2022 comenzaron los primeros ataques del ejército ruso contra 
territorio ucraniano. A partir de entonces, incluso meses antes, este conflicto 
bélico se convirtió ese año en el acontecimiento con mayor impacto mediáti-
co internacional, superando incluso a la pandemia COVID-19 recientemente 
vivida. La literatura académica también se está haciendo eco de ello desde 
diferentes perspectivas. Sin embargo, desde el punto de vista informativo y en 
el enfoque particular de las redes sociales, aún es escaso el número de estudios 
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relacionados. Son muchos los medios que ya están incorporando plataformas 
como TikTok para establecerse como referentes informativos de las nuevas 
generaciones (Sidorenko-Bautista y Herranz de la Casa, 2020). 

Las estrategias adoptadas por los medios de comunicación son aún inci-
pientes y se centran básicamente en un traslado a las redes sociales de los 
mensajes expuestos en las versiones tradicionales. Se observan adaptaciones a 
los rasgos que caracterizan estas plataformas (Welbers y Opgenhaffen, 2019; 
Tamir y Mitchel, 2012), pero siguen sin alcanzar los niveles de audiencia de 
los influencers digitales, cuya eficacia en las redes sociales es clave para lograr 
un alto reconocimiento social (Gräve, 2017). 

Los influencers aplican una serie de estrategias que aún no han sido adop-
tadas adecuadamente por los medios periodísticos. El tipo de temas que tra-
tan en las redes, la originalidad de sus comentarios y una actividad mantenida 
en el tiempo son claves para la captación de las nuevas audiencias interesadas 
especialmente en el acceso a estas plataformas (Alp y Öğüdücü, 2018; 
Kowalczyk y Pounders, 2016; Casaló, Flavián e Ibáñez-Sánchez, 2020). 

El trabajo que se presenta analiza el tratamiento del conflicto entre Rusia 
y Ucrania en TikTok, una de las redes más reconocidas actualmente por las 
nuevas audiencias. En efecto, ya en 2022, el estudio de Sensor Tower y recogi-
do por Pérez (2022) indicaba que esta red fue la aplicación no relacionada con 
juegos que generó más ingresos en el tercer cuatrimestre de ese año. El éxito 
de esta red se mantiene en la actualidad con un importante registro de acceso. 
El 92,4% de sus usuarios en el mundo se sitúa en una franja etaria de entre 
13 y 34 años (OBERLO, 2023), y en España el 48% tienen entre 12 y 24 
años (STATISTA, 2023). A nivel global, en septiembre de 2023, TikTok 
cuenta con 1.677 millones de usuarios, de los cuales 1.100 millones son usua-
rios activos mensuales (Ruby, 2023) con un crecimiento del 14% con respec-
to al año anterior, que registró 1.466 (Lesjak, 2023). En España, también ha 
incrementado la cifra de usuarios creciendo de 15,5 millones en 2022 a 18,8 
millones en 2023 (The Social Media Family, 2023).

En cuanto a su preferencia por informarse, el 60% de los usuarios de entre 
16 a 24 años y el 70% de los 25 a 34 años consultan las redes sociales como 
fuente de noticias (We Are Social y Meakwater, 2023). Aunque Facebook y 
Twitter siguen siendo las plataformas preferidas para informarse, han ralenti-
zado su crecimiento frente al ascenso de TikTok, por la que se decantan el 
20% de los jóvenes menores de 35 años como canal preferido para informarse 
(Newman et al., 2023). En España, desde 2021, internet se ha convertido en 
el medio con mayor audiencia y le ha arrebatado el liderazgo a la televisión 
(AIMC, 2023). El 71% de internautas españoles ven vídeos de noticias cada 
semana y TikTok alcanza un 10% en el uso relacionado con el consumo de 
noticias (Amoedo et al., 2023). 

Esta investigación se preocupa por los perfiles que publican mensajes 
relacionados con este tema y los tipos de contenido que se reflejan. Se com-
probará si, en un acontecimiento con tanta carga mediática como el plantea-
do en este estudio, son las empresas de comunicación y periodistas quienes 
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publican más mensajes o, por el contrario, se mantiene una información pro-
cedente de fuentes no profesionales, especialmente de influencers y usuarios 
anónimos, dos de los perfiles más frecuentes en la creación de contenidos en 
redes sociales.

2. Medios, periodistas y nuevos profesionales

Las plataformas de medios sociales se presentan ahora como intermediarias 
de la difusión de noticias. En realidad, se produce una desarticulación y dislo-
cación del periodismo de noticias que tiene implicaciones para el modo en el 
que se ofrece información de actualidad fiable. Se trata de un nuevo contexto 
social en el que las audiencias evalúan e interpretan las noticias de otro modo. 
La comprensión de la construcción de las noticias y del conocimiento perio-
dístico se debe entender a partir de los modos de distribución, producción y 
consumo derivados de las plataformas de medios sociales, por lo que se pro-
ducen cambios en el modo en que se afronta la verdad y la producción de 
noticias. Las audiencias critican las noticias y realizan actividades colateral-
mente en red y, también, reproducen de forma acrítica noticias no verificadas 
y falsas (Ekström y Westlund, 2019). 

Según Peña-Fernández, Larrondo-Ureta y Morales-i-Gras (2022), todavía 
la presencia de los medios informativos en TikTok es limitada. Esto se puede 
deber a la dificultad de la adaptación a vídeos breves y con un lenguaje muy 
característico desde otros formatos y soportes. Quizá en otras plataformas se 
asistiría a la redistribución simple de contenidos (Krumsvik, 2018), pero las 
singularidades de TikTok harían conveniente una adaptación directa, aunque 
algunos medios simplemente publican fragmentos de los vídeos ya editados 
para su canal. De hecho, la difusión continuada de los contenidos como rasgo 
característico de TikTok también dificulta la presencia mediática. 

Por otra parte, la finalidad de TikTok es viralizar los contenidos y «engan-
char» a los públicos adolescentes y juveniles. Esto hace que prime lo trivial, 
incluso en las cuentas de medios de comunicación y de periodistas. En efecto, 
además de crear comunidades de seguidores, en términos comparativos, es 
mayor la atención a los contenidos de entretenimiento, como deportes, cine, 
música y celebridades, lo que está más relacionado con el público joven 
(Ballesteros-Herencia, 2020). También se advierte que, conforme a los patro-
nes de consumo, esta plataforma favorece la especialización. 

No solo las empresas están asimilando el impacto de esta plataforma. Los 
propios periodistas también se están adaptando a TikTok (Negreira-Rey, 
Vázquez-Herrero y López-García, 2022). Todo apunta a que algunos conser-
van los valores tradicionales de la profesión, mientras que otros apuestan por 
enfoques que les permiten aplicar nuevas formas de contar las noticias, ya sea 
participando en retos o mostrando su lado humorístico (Mellado y Hermida, 
2021). Y, al mismo tiempo que crean una marca personal, ganan visibilidad y 
nuevas audiencias. Se enfrentan al reto de captar la atención de los usuarios 
en una plataforma destinada principalmente al entretenimiento y donde las 
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personalidades generan más interés que las noticias, al contrario de lo que 
ocurre en otras redes como Twitter o Facebook (Newman et al., 2021). 

Para Vázquez-Herrero et al. (2020), TikTok es otro ejemplo de las impli-
caciones de la lógica de los medios sociales (Van Dijck y Poell, 2013). La pre-
sencia en TikTok requiere de estrategias y recursos específicos para esta plata-
forma de terceros, ahondando en la dislocación del periodismo informativo 
(Ekström y Westlund, 2019). Cumpliría unos objetivos complementarios al 
pretender alcanzar a nuevas audiencias. De ahí que estemos en un proceso de 
evolución narrativa donde el formato (vertical), los vídeos (cortos) y las pro-
puestas creativas se adaptan al consumo móvil, lo que también incluye el desa-
rrollo y la popularidad de la realidad virtual y el formato 360° (Sidorenko-Bau-
tista, Herranz de la Casa y Cantero de Julián, 2020). Se incorporan nuevos 
formatos (vídeos divertidos, cotidianos o de retos) junto a fragmentos de los 
más tradicionales como noticias o entrevistas. Se acercan al público joven con 
acciones como mostrar el trabajo detrás de la cámara, o un ambiente desenfa-
dado, y, en general, con una mayor proyección musical. Reflejan la informa-
ción con un tono divertido, más sencillo y acuden a las emociones positivas y 
la empatía, en línea con las tendencias actuales (Wahl-Jorgensen, 2020).

Tono desenfadado que no siempre explotan los políticos en sus publica-
ciones en TikTok. Utilizan esta plataforma como herramienta de estrategia 
de comunicación política, pero viralizan principalmente contenido político 
olvidando su función original de entretenimiento. Un contenido que debe-
rían replantearse, ya que los vídeos que muestran narrativas y escenificaciones 
de su vida cotidiana son los que más éxito tienen (Figuereo-Benítez et al., 
2022). Por el contrario, Cervi, Tejedor y García (2023) señalan que, en la 
misma red social, los políticos se están adaptando a la idiosincrasia de la red 
social y comparten contenidos personales y de entretenimiento. No obstante, 
ambos estudios coinciden en que el uso de esta plataforma en la comunica-
ción política se emplea como un canal tradicional de comunicación unidirec-
cional en la que no aprovechan su interactividad con finalidad deliberativa ni 
para mejorar la participación de sus seguidores.

Desde el punto de vista educativo, Tejedor Calvo et al. (2022) confirman 
esta tendencia a no emplear TikTok como plataforma de debate. Los conte-
nidos formativos que se comparten son multitemáticos basados principal-
mente en el humor, pero en ellos no se fomenta la participación y la colabora-
ción bidireccional de las experiencias educativas como ocurre en otras 
plataformas. Además, destacan la ausencia de perfiles institucionales que, 
recomiendan, deberían estar presentes debido al crecimiento sostenido de 
TikTok entre los más jóvenes. 

Los algoritmos de recomendación también desempeñan un papel funda-
mental (Sánchez Gonzales y Canavilhas, 2022). Los medios buscan la virali-
zación de sus contenidos a partir de los trending hashtags. La clave es el posi-
cionamiento de contenidos con vistas a alcanzar mayor difusión, lo que no 
ocurre con los contenidos compartidos, que contribuyen poco a las visualiza-
ciones. Se han identificado cuatro usos principales: informativo, distribución 
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de vídeos divertidos, promoción y la participación en retos. TikTok no se 
utiliza como plataforma para informarse o encontrar los últimos aconteci-
mientos, pero sí puede ser el lugar donde se accede a la información de actua-
lidad incidentalmente, es decir, un consumo no buscado ni intencionado 
(Kligler-Vilenchik et al., 2020). Los medios ya no cumplirían la función de 
gatekeepers, puesto que los usuarios asumen el papel de gatewatchers, en la 
medida en que contribuyen a viralizar unos contenidos sobre otros. De este 
modo, TikTok se presentaría como supragatekeeper, cuyos algoritmos deter-
minan qué contenidos llegan al usuario (Shoemaker, 2020). 

3. Objetivos y preguntas de la investigación

Esta investigación estudia la actividad informativa que se desarrolla en Tik-
Tok en relación con la invasión y guerra de Rusia y Ucrania. Aunque los pri-
meros ataques rusos en territorio ucraniano se produjeron el 24 de febrero de 
2022, se seleccionan también para este análisis los contenidos publicados dos 
días antes, cuando ya se avisaba desde diversas fuentes oficiales que el ataque 
armado era inevitable y los distintos perfiles ya estaban compartiendo conte-
nidos acerca del conflicto entre las dos naciones. El análisis finaliza el 5 de 
marzo de 2022, fecha en la que se declaró el primer alto el fuego fallido cuyo 
objetivo era crear dos corredores humanitarios en las ciudades ucranianas de 
Mariúpol y Volnovaja. 

Esta investigación supone un nuevo abordaje de los contenidos informati-
vos que se comparten en las redes sociales, ya que no solo investiga qué conte-
nidos están creando y viralizando los medios de comunicación verificados en 
distintas redes sociales como han estudiado otros trabajos (Vázquez-Herrero 
et al., 2019; Vázquez-Herrero et al., 2020; Negreira-Rey et al., 2022), sino 
que extiende su campo de actuación a otros autores que crean y/o comparten 
contenidos digitales en esta red social como son los influencers, los usuarios 
anónimos, las autoridades, los profesionales, las entidades gubernamentales e 
internacionales y las organizaciones sin ánimo de lucro (ONG). La amplia-
ción de este marco de estudio permite conocer a qué fuentes de información 
recurren los usuarios de esta red cuando desean informarse y cómo lo están 
haciendo a través de los contenidos que se visualizan en los vídeos.

Esta investigación se centra en conocer las características de TikTok como 
canal donde se consumen vídeos relacionados con un hecho noticioso, en el 
caso concreto del conflicto ruso-ucraniano, y en cómo los distintos tipos de 
autores exponen la situación del conflicto a su audiencia. Para lograr estos 
objetivos, se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 — P1. ¿Qué perfiles-autores publican más en TikTok sobre la invasión y 
guerra ruso-ucraniana?

 — P2. ¿Qué tipo de contenidos se crean y/o comparten más en esta red 
social acerca del conflicto bélico? 

 — P3. ¿Cuáles son los contenidos más publicados según cada perfil?
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4. Metodología

Esta investigación, diseñada en cuatro etapas, se basa en el análisis de conte-
nido que permite estudiar las publicaciones digitales difundidas en esta red 
social para comprender la realidad como fenómeno simbólico desde el estu-
dio de distintas variables (Krippendorff, 2018). La primera etapa consistió en 
la clasificación de las categorías de análisis basadas en la literatura científica 
consultada que indaga en la tipología de vídeos que se comparten en las redes 
sociales. Para ello, se han examinado los trabajos de Shutsko (2020) y Suárez- 
Álvarez y García-Jiménez (2021) en TikTok, el de Yarosh et al. (2016) en 
YouTube y en Vine, y el de Yau y Reich (2019) en Instagram. Desde un enfo-
que periodístico, se completó con los trabajos de Thorsen y Jackson (2018), que 
estudian las características que definen los formatos de las noticias en línea, 
Vázquez-Herrero et al. (2019) y Vázquez-Herrero et al. (2020), que investi-
gan cómo los medios de comunicación tradicionales están adaptando sus 
dinámicas informativas a Instagram y a TikTok, y, finalmente, Negreira- Rey 
et al. (2022), referido al desempeño del rol periodístico en TikTok. Además, 
se han tenido en cuenta los estudios de Chaume (2019), Duffy y Ang (2019) 
y Jódar-Marín (2019), que abordan los nuevos formatos audiovisuales, el 
periodismo y las nuevas narrativas digitales. 

Tras definir la categorización, en la segunda etapa, se establecieron como 
palabras claves «ukraine», «russia», «war», «ucrania», «rusia» y «guerra» que se 
ingresaron en las opciones de búsqueda de la red social. En esta etapa, se rea-
lizó un análisis preliminar de vídeos (n = 35) para confirmar la adecuación de 
las categorías al conflicto estudiado y se procedió a su redefinición para ajus-
tarlas al objeto de la investigación. En la tercera etapa, se visionaron y regis-
traron 420 vídeos de 107 autores publicados desde el 22 de febrero hasta el 5 
de abril de 2022 (42 días). En la cuarta etapa se analizaron los resultados con 
el fin de explicar la construcción noticiosa de la actualidad desde una plata-
forma basada principalmente en la diversión y la autorrepresentación (Barta y 
Andalibi, 2021; Khattab, 2019), que se está convirtiendo en un canal de 
comunicación utilizado para informarse de hechos actuales.

El trabajo de campo se desarrolló desde del 4 hasta el 18 de abril de 2022 
y el registro del número de seguidores y visualizaciones se realizó en estas 
fechas, cifras que muestran continuas fluctuaciones debido a la constante 
actividad de los usuarios en esta red social. El criterio de selección de la mues-
tra se basa en el estudio de autores de TikTok con más de 10.000 seguidores 
que crean y/o comparten vídeos en inglés o en español sobre la guerra entre 
Rusia y Ucrania con más de 1.000 visualizaciones, cantidad que garantiza el 
interés de la audiencia. También se han registrado los vídeos con subtítulos 
integrados en inglés y español, y aquellos en los que no se detecta ningún 
idioma. Se han discriminado los vídeos que no se emiten en los idiomas defi-
nidos para el análisis y aquellos que, aunque aparecen en los resultados de las 
búsquedas, no están relacionados con el objeto de la investigación.



156 Anàlisi 69, 2023 R. Suárez-Álvarez; A. García-Jiménez; B. Catalina-García

4.1. Categorías de análisis
Una vez registrados los vídeos, fueron codificados por los investigadores y el 
análisis de contenido se llevó a cabo mediante una ficha técnica en la que se 
recogieron los datos de registro: nombre del autor, número de seguidores, 
fecha de publicación y verificación del autor en el caso de los medios de 
comunicación. Se analizan dos dimensiones que permiten su clasificación: 
autoría de los vídeos (tabla 1) y tipología de contenido observado (tabla 2). 

La información de los tiktokers se ha consultado y confirmado en los bus-
cadores Google y Bing, así como en las páginas <https://es.famousbirthdays.
com/>, <https://allfamous.org/> y <https://celebs.filmifeed.com/> que pro-
veen de información actualizada de los principales influencers en TikTok. El 
tratamiento y análisis estadístico de los datos se han realizado con el progra-
ma Real Statistics Resource Pack.

5. Resultados

5.1. Autoría de los vídeos
De los 107 perfiles o autores que publican vídeos con contenidos sobre la 
guerra entre Rusia y Ucrania, 63 pertenecen a usuarios anónimos (59%), 27 
a influencers (25%), 12 a medios de comunicación verificados por la propia 
red social (11%), tres a periodistas de medios de comunicación (3%), uno a 
un profesional y otro a una autoridad (1%) que se pronuncia acerca de la 
situación entre los dos países. La audiencia, entendida como la suma de los 

Tabla 1. Clasificación de la autoría

Autoría Descripción

Autor anónimo Vídeos cuyo autor es un usuario no reconocido que comparte contenidos 
sobre el tema.

Autoridades Perfiles en cuentas oficiales de personalidades que, desde diferentes 
ámbitos geopolíticos, toman decisiones vinculantes que inciden en la 
población. Por ejemplo, presidentes, primeros ministros, representantes de 
la Unión Europea, secretarios generales, congresistas o alcaldes, entre otros.

Entidades 
internaciones y 
gubernamentales

Organizaciones colegiadas nacionales, supranacionales o internacionales 
con capacidad para adoptar decisiones vinculantes que inciden en el 
conjunto de la ciudadanía política y socialmente.

Influencers Individuos que han obtenido el reconocimiento gracias a la viralidad de sus 
contenidos en medios sociales y por el número de seguidores. 

Medios de 
comunicación

Vídeos cuya fuente es un medio de comunicación verificado por la red 
social.

ONG Perfiles de cuentas oficiales de organizaciones sin ánimo de lucro que 
muestran vídeos sobre el conflicto. 

Profesionales Individuos que muestran acciones acordes a sus profesiones. Por ejemplo, 
militares, médicos, enfermeras, profesores… que se identifiquen en el vídeo 
mediante su vestimenta o su locución.

Otros Otros autores que no pertenezcan a ninguna de estas categorías. 

Fuente: elaboración propia.

https://es.famousbirthdays.com/
https://es.famousbirthdays.com/
https://allfamous.org/
https://celebs.filmifeed.com/
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seguidores de los autores (Hernández-Ruiz y Gutiérrez, 2021; Catalina- 
García y Suárez-Álvarez, 2022) alcanza más de 200 millones (M) de usuarios 
(212.806.400), lo que pone de manifiesto la alta viralidad de los contenidos 
que se comparten en TikTok en relación con temas de actualidad como la 
guerra en Ucrania. 

Tabla 3. Autores y número de seguidores

Autores Número de autores Número de seguidores

Influencer 27 113.268.500

Autor anónimo 63 38.470.500

Medios de comunicación 12 49.286.100

Periodista 3 11.303.000

Autoridades 1 468.000

Profesional 1 10.300

Total 107 212.806.400

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Clasificación del tipo de contenido

Tipo de contenido Descripción

Acciones gráficas Vídeos que muestran la situación geográfica (a través de infografías o 
mapas) en la que se desarrolla el conflicto (por ejemplo, mapas de Rusia, 
Ucrania o ambos) o en áreas geográficas relacionadas (por ejemplo, 
países de la UE, de la OTAN, China…).

Bailes y coreografías En el ámbito personal o profesional (solos o acompañados).

Comunicados al 
público

Declaraciones realizadas ante la cámara de dirigentes o civiles que se 
recogen de medios de comunicación, o de otros autores que editan las 
imágenes para compartirlas con sus seguidores.

Escenas bélicas Vídeos en los que se observan acciones, elementos bélicos y sus 
consecuencias. Se circunscriben escenas de militares, disparos, 
bombardeos, helicópteros y aviones de guerra, ataques a poblaciones y 
daños a bienes civiles, entre otros.

Escenas de la vida 
diaria

Imágenes que muestran distintos momentos de su vida personal y 
situación actual.

Montajes con 
escenas de 
dirigentes 

Producciones audiovisuales creadas por los autores con montajes en los 
que aparecen dirigentes implicados directa o indirectamente en el 
conflicto. Por ejemplo, Putin (Rusia), Zelensky (Ucrania), Biden (EE. UU.), 
Xi Jinping (China), Ebrahim Raisi (Irán) o Kim Jong-un (Corea del Norte).

Retos Participación en retos.

Tutoriales Recomendaciones para realizar alguna acción. 

Vídeos con 
imágenes recogidas 
de medios de 
comunicación

Vídeos que muestran escenas de medios de comunicación en los que se 
observan imágenes de informativos y/o el logo de un medio de 
comunicación. Escenas que no son declaraciones. 

Videoselfie Vídeos basados en producciones audiovisuales en que el autor es el 
protagonista hablando directamente ante la cámara con el objetivo de 
generar impacto en sus seguidores. 

Otros Vídeos que no pertenezcan a ninguna de las categorías anteriores

Fuente: elaboración propia.
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No se han registrado ONG ni entidades gubernamentales e internaciona-
les que, desde sus cuentas oficiales, se manifiesten acerca de la invasión o la 
guerra. En contraste, los autores anónimos y los influencers son los autores 
que más contenidos sobre la guerra comparten, cifra que no se relaciona con 
un mayor número de seguidores, ya que los perfiles anónimos, aunque son 
los mayoritarios, no son los más seguidos en esta red social. Quienes tienen 
un mayor número de seguidores son los influencers, que superan los 113M, y 
los medios de comunicación verificados, con más de 38M. Los tres primeros 
puestos del total de autores son ocupados por influencers: @dj.angelx 
(11,5M), @fesch6 (4,4M), @noahglenncarter (4,4M). En quinta posición, 
dylanpage.ning (2.5M), por detrás del medio de comunicación @nbcnews 
(2,6M). 

Entre ellos se observan diferencias en la forma de abordar la guerra en 
Ucrania. En los vídeos de @dj.angelx, sin perder la esencia que define su 
canal centrado en técnicas de maquillaje, aparece con las mejillas maquilladas 
con la bandera ucraniana mientras llora ante la cámara. @fesch6 muestra un 
lado más personal exponiendo, desde su nacionalidad ucraniana, la situación 
que están viviendo los civiles en su país y expresa sus opiniones con respecto a 
la guerra. Las mayores similitudes se registran entre @noahglenncarter y  
@dylanpage.ning. Ambos crean vídeos con contenidos informativos en los 
que se centran en la narración de noticias y en el uso de recursos gráficos vin-
culados con la guerra. 

Los cuatro medios de comunicación con más seguidores ocupan la cuarta, 
sexta, décima y duodécima posición, respectivamente. Son tres estadouniden-
ses y uno británico: @nbcnews (2,6M), @cbsnews (2,4M), @viceworldnews 
(1,3M) y @skyNews (1M). 

Los autores anónimos con más seguidores son @donald_newshd (1,4M), que 
es una cuenta de noticias, comedia y memes; @bikini.bottom.news (1M), 
que presenta noticias con una estética relacionada con la serie de dibujos ani-
mados Bob Esponja; @president.putin.fanpage (944.100), que apoya al líder 
ruso, y @v.zelensky1 (610.200), una cuenta no verificada que comparte 
vídeos sobre el líder ucraniano. Los dos primeros autores/perfiles se centran 
en noticias desde un punto de vista más informal, pero, en este caso, en sus 
narraciones sobre la actualidad del conflicto lo hacen con una estructura 
similar a la propuesta de los medios de comunicación. Los perfiles que apo-
yan a los dos presidentes de los países implicados en la guerra son cuentas no 
oficiales creadas para respaldar a los respectivos líderes de los países en con-
flicto, pero que, en un breve espacio de tiempo, han logrado miles de segui-
dores. @president.putin.fanpage publicó su primer vídeo el 20 de enero de 
2021 y @v.zelensky1, el 5 de marzo de 2022. 

Los medios de comunicación junto con los periodistas verificados alcan-
zan más de 60M de seguidores, los autores anónimos más de 38M y los 
influencers cuentan con más de 113M de seguidores (53% del total), lo que 
confirma que no son los medios de comunicación verificados las fuentes de 
información más consultadas por parte de los usuarios de TikTok.
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5.2. Tipo de contenidos de los vídeos
Los contenidos que se observan en los vídeos muestran una tendencia hacia la 
publicación de acciones bélicas (n = 192), más del doble que las producciones 
audiovisuales basadas en videoselfies (n = 85), el segundo tipo de contenido 
publicado. El tercer tipo de contenido es el comunicado al público (n = 65) 
en el que un dirigente o civil realiza una declaración. 

El resto de los contenidos observados en los vídeos se diluyen con menos 
de un 10%. Los medios de comunicación constituyen la principal fuente de 
información para otros autores que recogen piezas completas o parciales  
de noticias (n = 32). En ellas, se observan claramente los logos, cabeceras o 
secciones de informativos de medios de comunicación como CNN, BBC, 
The Sun, FoxNews o USA Today. Les siguen las escenas de la vida diaria de 
los civiles que están viviendo en Ucrania (n = 22), las producciones basadas 
en montajes de dirigentes (n = 13) y las acciones gráficas (n = 7), en las que se 
muestran la situación geográfica del conflicto o localizaciones vinculadas a 
ella. Los bailes y coreografías quedan relegados al último puesto (n = 2).

Figura 1. Tipos de contenidos de los vídeos
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Fuente: elaboración propia.

5.3. Contenidos más publicados según los perfiles
Las acciones bélicas constituyen el tipo de vídeo más compartido por los per-
files/autores en esta red social para informar de la actualidad sobre la invasión 
y la guerra. Son los usuarios anónimos los que más utilizan este recurso 
audiovisual (61%, n = 145), seguidos de los medios de los medios de comuni-
cación (36%, n = 18) y de los influencers (27%, n = 28). 
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El videoselfie es el segundo tipo de contenido que más comparten los auto-
res, liderados por los periodistas (67%, n = 10) y los influencers (56%, n = 60). 
En esta categoría se narra el conflicto o expresan sus opiniones dirigiéndose 
directamente a sus seguidores. Les siguen en la publicación de este tipo de 
contenido los medios de comunicación (14%, n = 7) y, de manera residual, los 
autores anónimos (2%, n = 4). El profesional que también comparte video-
selfies y es el único que publica bailes y coreografías es @alexhook2303, mili-
tar ucraniano, que sube contenidos bailando desde distintas localizaciones del 
conflicto y que emplea la red social como canal de comunicación para confir-
mar a su familia que sigue con vida. Aunque es el autor con el menor número 
de seguidores (10.300), sus producciones audiovisuales han logrado una sig-
nificativa repercusión mediática apareciendo en distintos medios de comuni-
cación internacionales como thenews.com (<https://bit.ly/3w5FXGM>), 
theglobalherald.com (<https://bit.ly/3Pc2nOd>), indiantimes.com (<https://
bit.ly/3L6rYEP>), elmundo.es (<https://bit.ly/3Lg179C>) o blazetrends.com 
(<https://bit.ly/3w70Wc4>).

El tercer contenido más publicado lo constituyen los comunicados al públi-
co y son los medios de comunicación (36%, n = 18), los autores anónimos 
(14%, n = 33) y los periodistas (13%, n = 2) los que más emplean este tipo de 
vídeo en que se recogen declaraciones, ya sean directamente a cámara o extraídas 
de medios de comunicación tradicionales. El cuarto contenido audiovisual com-

Figura 2. Contenidos publicados según los perfiles
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partido por los autores se centra en las escenas provenientes de medios de comu-
nicación tradicionales empleados principalmente por los autores anónimos 
(11%, n = 26). Resulta destacable que, de los 32 vídeos con imágenes recogidas 
de medios de comunicación, 26 las publican autores anónimos (81% de este 
tipo de contenido), que las comparten en sus cuentas de manera íntegra o edita-
das, lo que evidencia que, para este tipo de perfil, los medios de comunicación 
tradicionales se han convertido en una fuente de información en esta red social. 

No se han registrado vídeos en los que algún perfil/autor comparta retos o 
tutoriales. Resultado que parece indicar que, cuando los autores se centran en 
temas sensibles de actualidad, renuncian a compartir contenidos más lúdicos 
para centrarse en la creación y difusión de acontecimientos u opiniones acer-
ca de la guerra.

La prueba estadística de chi-cuadrado con intervalos de confianza del 
95%, que permite contrastar las frecuencias observadas con las frecuencias 
esperadas de acuerdo con la hipótesis nula, confirma estos resultados (χ^2 
(32) = 228,52, p < 0,05,) y ratifica que, dependiendo del tipo de autores, 
publican un tipo u otro de contenido.

6. Conclusión y discusión

Uno de los hallazgos que responde a la primera pregunta de investigación está 
relacionado con la autoría. La mayoría de los creadores de contenidos son 
anónimos, en el sentido de que no se sabe casi nada de ellos salvo el nombre 
con el que publican. Entre ellos, es relevante el auge de dos perfiles creados ad 
hoc para publicar cuestiones referidas a la tensión latente ente ambos países 
durante los últimos años. El impacto internacional de esta situación, sobre 
todo desde el inicio de la guerra, conlleva que, a pesar de no ser influencers, el 
número de seguidores de ambos es considerablemente alto.

En segundo lugar, les siguen los influencers que, como en el resto de las 
redes, mantienen también en TikTok su liderato en la publicación de conte-
nidos y en número de seguidores. En contraste, hay dos categorías de perfil/
autor que no han publicado nada sobre el conflicto ruso-ucraniano: ONG y 
entidades gubernamentales e internacionales. También es relevante que solo 
se ha localizado una publicación construida por autoridades. 

Esta escasez de registros puede deberse a dos motivos. En primer lugar, es 
posible que estas figuras, muy vinculadas por distintas razones a este conflicto 
bélico no consideran aún TikTok un canal eficaz de difusión (Peña-Fernán-
dez et al., 2022). Una segunda opción se refiere a la probable percepción que 
pueden tener de esta red. Aunque, igual que otras plataformas incluye conte-
nidos informativos (Ekström y Westlund, 2019), se destaca por un tono más 
frívolo que otras redes como Twitter o Instagram (Hermida y Mellado, 2020), 
más musical (Ballesteros-Herencia, 2020) o más divertido, como apunta Wahl- 
Jorgensen (2020).

La búsqueda de nuevas audiencias (Sidorenko-Bautista et al., 2020) no 
parece ser que esté aún entre las prioridades de los medios y periodistas, al 
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menos en el tratamiento de un tema con tanto impacto mediático como este 
conflicto bélico. A ello se añade que los posts subidos por los profesionales y 
las empresas del periodismo no impactan tanto en la audiencia como los 
influencers, que mantienen el liderato en número de seguidores, aunque no 
son los que más publican sobre este tema. El consumo incidental, abordado 
entre otros por Kligler-Vilenchik et al. (2020), que se produce en el consu-
mo de contenidos de las redes, podría ser valorado positivamente por los 
profesionales de la comunicación para captar a esas nuevas audiencias y 
adaptar el periodismo digital a los formatos visuales, cortos (Sidorenko-Bau-
tista et al., 2020) y emocionales que caracterizan las redes sociales y, en par-
ticular, TikTok. 

En segundo término, se mantiene el modelo de videoselfie, tan popular en 
este tipo de redes. En este caso, no ha cambiado con respecto al formato que 
define la mayoría de las publicaciones en TikTok (Suárez-Álvarez y García-Ji-
ménez, 2021), pero sí en el estilo de narración que en la mayoría de los casos 
es más formal. Solo se destaca el baile del único profesional que publica 
vídeos (un militar ucraniano). A pesar de que, a primera vista, se percibe un 
tono desenfadado, su intervención entraña cierta circunspección porque la 
actuación que interpreta es un indicio para mostrar que sigue con vida en una 
situación tan límite como la que está viviendo. En definitiva, el rasgo más 
lúdico que imprime habitualmente TikTok cambia de forma radical para 
ajustarse a la gravedad del tema analizado. 

En línea con los hallazgos sobre la autoexpresión de Tamir y Mitchel 
(2012), se registra un importante número de periodistas que suben videosel-
fies. Pero tanto ellos como los medios de comunicación mantienen priorita-
riamente un modelo que constituye una traslación del periodismo tradicio-
nal, sin adaptarse a los formatos más recurrentes en redes sociales como la 
de nuestro caso de estudio, y que los influencers han sabido gestionar perfec-
tamente para atraer a las nuevas audiencias con diferentes estrategias plan-
teadas, entre otros, por Alp y Öğüdücü (2018), Kowalczyk y Pounders 
(2016) y Casaló et al. (2020). Lo mismo ocurre con los comunicados a la 
población, publicados por la única autoridad que se registra y por los medios 
de comunicación.

La investigación presenta tres limitaciones. La primera se relaciona con el 
número de seguidores seleccionados en la muestra. Cada autor debía contar 
con 10.000 seguidores, cifra que permite recoger los principales autores que 
están compartiendo vídeos, pero que provocó la desestimación de aquellos  
que no alcanzan esta cifra. La segunda se vincula con el tema estudiado, con 
un gran impacto mediático que puede sesgar los resultados obtenidos con res-
pecto a otros casos de estudio, y la tercera está relacionada con los diferentes 
porcentajes de los autores, menor para medios de comunicación y periodistas.

Para futuras investigaciones será interesante seguir indagando en el forma-
to y en la finalidad de la construcción noticiosa de la actualidad en redes 
sociales que configuran la realidad social y que se presentan sin que, quizás, 
los seguidores valoren la posible veracidad de los contenidos compartidos.
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