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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

Las redes sociales pueden ser mecanismos útiles para el aprendizaje de los estudiantes al satisfacer di-
versas necesidades de manera entretenida y versátil. Este estudio pretendió determinar el uso que dan 
los adolescentes a YouTube, Instagram y TikTok en la educación, así como analizar la influencia de las 
condiciones favorables para su uso, motivos, y variables individuales como el apoyo parental percibido, la 
autocomplacencia y la autocompetencia. A través de un cuestionario aplicado a 464 estudiantes en la ciudad 
de Cuenca, Ecuador, se observó entre otras cosas que las condiciones favorables incrementan el uso de las 
redes sociales en el aprendizaje. 

Social networks can be useful mechanisms for student learning by meeting diverse needs in an entertaining 
and versatile way. This study aimed to determine adolescents’ use of YouTube, Instagram and TikTok in 
education, as well as to analyze the influence of favorable conditions for their use, motives, and individual 
variables such as perceived parental support, self-complacency and self-competence. Through a questionnaire 
applied to 464 students in the city of Cuenca, Ecuador, it was observed, among other things, that favorable 
conditions increase the use of social networks in learning. 

Redes sociales; educación; adolescentes; control parental; autocomplacencia; autocompetencia.
Social networks; education; adolescents; parental control; self-indulgence; self-competence.
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1. Introducción

Internet ofrece múltiples plataformas que facilitan la enseñanza; YouTube, ha demostrado 
ser una herramienta útil en el proceso de aprendizaje desde hace varios años y en diferen-
tes partes del mundo (Bardakcı, 2019; Monterrosa & Buelvas, 2020; Pérez-Escoda & Gar-
cía-Ruiz, 2020), asimismo ha sucedido con Instagram, pero con usos más específicos, por 
ejemplo, como herramienta divulgativa y didáctica sobre educación sexual (Calvo & Parente, 
2020), para el aprendizaje de idiomas (Jalaludin et al., 2019) o de economía, conciencia am-
biental y salud (Stojanović et al., 2019). Esto también sucede con la red social TikTok que ha 
sido utilizada para mejorar la comprensión de contenidos en lengua y literatura (Maqueda et 
al., 2019), así como de historia (Hernández, 2021) o de expresión corporal (Escamilla-Fajar-
do et al., 2021). TikTok cuenta cada día con más usuarios en el Ecuador, entre ellos, los más 
activos son los jóvenes (Del-Alcázar, 2021), a nivel general es la tercera red social con más 
usuarios, superada solamente por Facebook e Instagram (Del Alcázar, 2021). 
Por otro lado, se ha demostrado en diversos estudios, la importancia de contar con condicio-
nes favorables para la educación a distancia y virtual, representadas en la accesibilidad y la 
usabilidad de las nuevas tecnologías (Kim & Min, 2020), en la preparación del personal, la 
confianza y la motivación de los estudiantes (Wahab, 2020) así como en las oportunidades 
del uso de dispositivos móviles (Alrasheedi & Capretz, 2018). En Ecuador, estudios anterio-
res han detectado brechas en el acceso y uso de las TIC de los centros privados frente a los 
públicos (González-Cabrera et al., 2019a) así como diferencias en competencias mediáticas 
y digitales entre quienes asisten al sistema regular de educación frente a los de la zona rural, 
educación flexible y a distancia (González-Cabrera et al., 2019b). 
El apoyo social es la percepción que un individuo tiene del soporte general o de conductas 
y comportamientos específicos de apoyo que la gente de su red social pueda darle (Gar-
cía-Ruiz et al., 2018). En el presente estudio, se analizará el apoyo parental percibido con la 
escala de medición desarrollada por Malecki y Demeray (2002). Cabe señalar que estudios 
anteriores han demostrado la importancia del apoyo parental percibido en el manejo efectivo 
del tiempo de sus hijos en las tareas académicas así como en su auto eficacia para hacerlo 
(Won & Yu, 2018), además en el desarrollo de la actividad física en adolescentes (De-la-To-
rre et al., 2019), así como su rol moderador entre la mediación parental y el afrontamiento 
en situaciones de ciberodio, incrementando la relación entre mediación instructiva y afronta-
miento (Wright et al., 2021). 
Otras características individuales que pueden desempeñar un papel en el uso de las redes 
sociales para la educación y el aprendizaje son la autocomplacencia (self-liking) y la auto-
competencia (self-competence). De acuerdo con Tafarodi y Swann (2001), la autocompla-
cencia es la experiencia valorativa de uno mismo como objeto social, en otras palabras, 
es el gusto por uno mismo; mientras que, la autocompetencia se refiere a la orientación 
general positiva o negativa hacia uno mismo como fuente de poder y eficacia. Cabe señalar 
que estos dos constructos conforman la autoestima global, aunque se afirma que el gusto 
por uno mismo tiene una asociación más fuerte con la autoestima que si se compara con la 
autocompetencia (Kircaburun & Griffiths, 2018). Estudios anteriores han encontrado que la 
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autoestima es uno de los factores más importantes que se asocia negativamente con el mal 
uso y adicción a las redes sociales (Bachnio et al., 2017). A su vez, la autocompetencia ha 
sido asociada como un factor importante para las relaciones sociales de los adolescentes 
tempranos (Feiring & Lewis, 1991).
En este estudio se pretende en primer lugar, identificar si los estudiantes utilizan las redes 
sociales para el aprendizaje o si tienen la intención de hacerlo, y en segundo lugar determi-
nar la influencia de las condiciones favorables, del apoyo parental, la autocomplacencia y la 
autocompetencia en el uso real de YouTube en la educación, así como en la intención de uso 
de Instagram y TikTok en las actividades de aprendizaje.

2. Metodología

Este estudio de diseño transversal y alcance causal utilizó como herramienta de recolección 
de datos un cuestionario auto perceptivo online. Para el procesamiento se usó́ el software 
estadístico SPSS v.25. Con un muestreo probabilístico simple se aplicó la encueta a una 
muestra de 464 estudiantes de entre 12 y 21 años, de los cuales, 208 (44, 7%) indicaron 
identificarse con el género masculino y 256 (55, 1%) con el femenino.
Además de las variables sociodemográficas (edad, nivel de ingresos de la familia, con quién 
viven y género), se les preguntó si estaban registrados o tenían una cuenta en: YouTube, 
Instagram y TikTok. Con resultados se obtuvieron que 300 sí estaban registrados en You-
Tube, 357 a Instagram y 246 a TikTok. Los que indicaron que no, tenían la posibilidad de no 
contestar el resto de las preguntas relacionadas con el uso de estas. Luego, se incluyeron 
las siguientes escalas de medida: 

• Motivos de consumo de YouTube: se utilizó la escala elaborada por Khan (2017), la cual 
consta de 21 ítems distribuidos en cinco subdimensiones: búsqueda de información, dar 
información, búsqueda de estatus, interacción social y relax/entretenimiento.

• Motivos de consumo de Instagram: se utilizó la escala de Huang y Su (2018), la cual 
consta de 26 ítems reunidos en cinco factores: interacción social, documentación, diver-
sión, autopromoción y creatividad. 

• Uso académico de las redes: con el fin de conocer los usos de YouTube, Instagram y 
TikTok en el aprendizaje, se adaptaron cuatro ítems utilizados por Buzzetto-More (2015). 
Los ítems se analizaron individualmente, cada uno fue evaluado con una escala tipo Li-
kert que iba desde 1=muy en desacuerdo a 5=muy de acuerdo: «Utilizo YouTube para los 
cursos que no entiendo o se me hacen difíciles» (uso real), «El uso de YouTube puede 
mejorar mi proceso de aprendizaje» (percepción de uso), «Es probable que use TikTok 
para presentar algún trabajo creativo en mis clases» (intención de uso), «Es probable 
que use Instagram para presentar algún trabajo creativo en mis clases» (intención de 
uso).

• Condiciones favorables: se utilizó la subescala del estudio de Bardakci (2019) que deriva 
de la Teoría unificada de aceptación y uso de la tecnología propuesta por Venkatesh et 
al. (2003). En esta, las condiciones facilitadores o favorables para el aprendizaje confor-
man uno de los cuatro constructos fundamentales de dicha teoría (a más de la expectati-
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va de desempeño, expectativa de esfuerzo e influencia social). Los ítems fueron medidos 
con una escala Likert que iba desde 1=muy en desacuerdo a 5=muy de acuerdo.

• Autocomplacencia y autocompetencia: se utilizó́ la escala bidimensional de Tafarodi y 
Swann (2001) formada por 16 ítems, ocho ítems para cada factor. Se utilizó una escala 
tipo Likert para su evaluación que iba desde 1=muy en desacuerdo a 5=muy de acuerdo. 
Se suele utilizar la medida resultante de la sumatoria, así como un índice del constructo, 
en este estudio se creó una variable índice para cada uno (autocomplacencia) (autocom-
petencia).

• Apoyo parental percibido: se utilizó́ la subescala de apoyo social percibido de Malecki y 
Demaray (2002) Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS); la que hace refe-
rencia al apoyo percibido de los padres. Se utilizaron 9 ítems, se midieron con una escala 
de frecuencia que iba desde 1=nunca, hasta 6=siempre.

3. Resultados

Se obtuvo que 217 de los 464 participantes del estudio utilizaban YouTube para los cursos 
«que no entienden o se les hacen difíciles». Asimismo, en cuanto a la percepción de uso de 
YouTube como herramienta útil para mejorar su proceso de aprendizaje, se encontró que los 
estudiantes utilizan YouTube para cuando tienen dudas sobre el contenido de las clases y, 
además, la perciben como una herramienta útil para su proceso de aprendizaje. 
Se encontró también que el promedio de la intención de usar TikTok para clases online está 
por debajo del punto medio teórico y la diferencia resultó estadísticamente significativa, asi-
mismo, se obtuvo con Instagram. En otras palabras, los estudiantes participantes del estudio 
señalaron tener poco interés para utilizar Instagram y TikTok en su proceso de aprendizaje. 
Se encontró que las variables consideradas se asociaban de forma significativa con el uso 
real de YouTube en la educación y se explicaba el 62% de la varianza de dicha variable. En 
el análisis de los coeficientes de regresión estandarizados se obtuvo que las condiciones 
favorables, el apoyo parental percibido, se asociaban a un mayor uso de YouTube en la 
educación. Al observar que los coeficientes son positivos, se puede concluir que los adoles-
centes que cuentan con condiciones favorables y apoyo parental utilizan YouTube con fines 
educativos. La autocomplacencia y la auto competencia no resultaron predictoras estadísti-
camente significativas. 
En cuanto a la intención de uso de Instagram en el aprendizaje, también resultó estadística-
mente significativo, explicando el 26% de la varianza de dicha variable. También se observó 
que las condiciones favorables se asociaban a una mayor intención de uso educativo de 
Instagram, como, por ejemplo, para presentar algún trabajo creativo en clases. El apoyo pa-
rental percibido y la autocomplacencia, no resultaron estadísticamente significativas. Por lo 
tanto, las condiciones favorables sí influyen positivamente en la intención de usar Instagram 
con fines educativos mientras que las variables personales no se asocian a dicho uso. 
Finalmente, en el caso de la intención de uso de TikTok en la educación, se obtuvo un re-
sultado estadísticamente significativo, el modelo explicaba el 47% de la varianza de dicha 
variable, se observó́ que las condicione favorables y el apoyo parental percibido en este 
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caso resultaron nuevamente predictoras del uso educativo de TikTok, como por ejemplo para 
presentar trabajos creativos en clases. La autocompetencia y la autocomplacencia no se 
asociaron significativamente con la variable dependiente. 

4. Discusión y conclusiones

A pesar del poco interés que indicaron tener los estudiantes para utilizar Instagram y TikTok 
en su proceso de aprendizaje, se pudo comprobar que las condiciones favorables influyen 
positivamente a que la intención de su uso se incremente, el contar con los recursos necesa-
rios para sus clases online (dispositivos digitales, electrónicos y conectividad), el tener ayuda 
cuando tienen dificultades tecnológicas, así como el percibir que tienen el conocimiento y las 
habilidades necesarias para cursar de manera virtual sus clases, resultaron factores predic-
tivos del uso de YouTube, Instagram y TikTok en la educación. 
Por otro lado, en cuanto a las variables individuales, el apoyo parental percibido resultó pre-
dictor del uso de YouTube y de TikTok con fines educativos, pero no así de Instagram. Este 
resultado sugiere que mientras mayor apoyo perciben de sus padres, los estudiantes utilizan 
a YouTube y TikTok como herramientas para mejorar su aprendizaje y sus trabajos creativos. 
TikTok es considerada como una red simple, intuitiva y mucho más creativa y atractiva para 
los usuarios frente a otras redes, asimismo, es la que más ha crecido entre los jóvenes en 
todo el mundo y mucho más en época de pandemia ya que les permite ser «estrellas» del 
baile o la interpretación aplacando así las consecuencias del confinamiento.
Por otra parte, en cuanto a la autocomplacencia y la autocompetencia, se pudo observar 
que no resultaron factores predictores del uso de las redes sociales en la educación, solo 
se obtuvo un resultado marginalmente estadístico de la autocompetencia en la intención de 
uso de Instagram en la educación, se recomienda seguir estudiando esta relación en otros 
contextos y con otras unidades de análisis. 
No cabe duda de que YouTube resultó el sitio que más utilizan los estudiantes para apren-
der. Asimismo, las nuevas redes como TikTok han demostrado ser sitios para generar con-
tenidos entretenidos por los más jóvenes, quienes además de escaparse del confinamiento 
han señalado su intención de usarla como herramienta para hacer sus trabajos académicos 
más creativos. Por último, estos hallazgos son de utilidad para investigadores, académicos 
y docentes en general, quienes tienen en las redes sociales, herramientas útiles, válidas y 
entretenidas para utilizarlas en sus planes de estudios. 
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Con el sugerente título de «Redes sociales y ciudadanía. Ciberculturas 
para el aprendizaje» presentamos en este texto una ingente obra 
colectiva de investigaciones, propuestas, reflexiones, estudios y 
proyectos en el emergente ámbito de la educación mediática. 
CCon 151 capítulos de 298 autores únicos se ofrece una panorámica 
general en un mundo postpandemia global con un análisis poliédrico 
del complejo entramado educomunicativo que vivimos. Educadores, 
comunicadores y educomunicadores, así como profesionales de los 
más diversos ámbitos de las ciencias sociales abordan aproxima-
ciones complejas, apegadas a la práctica, sobre la sociedad actual, no 
solo haciendo una radiografía, más o menos amplia, sino también 
rrealizando propuestas educomunicativas que mejoren los parámetros 
de convivencia con los medios.
Presentamos en el texto aportaciones de 17 países euroamericanos, 
que conforman la Red de investigadores Alfamed con un amplio 
número de trabajos: Perú (104), España (59), Ecuador (25), Brasil 
(23), México (21), Chile (18), Colombia (18), Bolivia (5), Italia (4), 
Costa Rica (4), Cuba (4), Argentina (4), Paraguay (3), Portugal (2), 
República Dominicana (2), Uruguay (1), y Eslovaquia (1).
EEsta obra enciclopédica que conforma la tercera de la Colección 
Alfamed del Grupo Comunicar Ediciones se subdivide en siete 
grandes bloques temáticos: I. Prosumers (Instagrammers, youtubers y 
tiktokers), II. Redes sociales y escuela, III. Ciberciudadanía, ética y 
valores, IV. Alfabetización mediática y formación de profesores, V. 
Audiencias y ciberconsumo crítico, VI. Democratización y comuni-
cación alternativa, y VII. Nuevas tendencias: fake news, datificación...




