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Resumen 

De igual manera que internet y las redes sociales han influido en la forma de 

comunicación de la sociedad, la educación también está influida por esta 

revolución digital. El sistema educativo virtual o e-learning está tomando cada 

vez más presencia entre los estudiantes. En el presente trabajo se propone el 

análisis de la red social TikTok, una red social centrada en compartir videos cortos 

que ha tenido un alto crecimiento en los últimos años, como herramienta 

educativa. Para ello se definió el análisis de la intención de uso de esta 

plataforma, así como el nivel de satisfacción derivado de su uso a partir del 

modelo SORC (Stimulus-Organism-Response-Consequence). Para dar respuesta 

a este planteamiento, se realizó un cuestionario online en el que participaron 

261 estudiantes de diferentes niveles educativos. Los resultados confirman la 

importancia de los antecedentes propuestos y la validación de la mayoría de las 

hipótesis. 

Palabras Clave 

TikTok; Educación Secundaria; Satisfacción; Intención de Uso; SORC 

 

Abstract 
 

Just as the Internet and social networks have influenced the way society 

communicates, education is also influenced by this digital revolution. The virtual 

education system or e-learning is taking more and more presence among 

students. This paper proposes the analysis of the social network TikTok, a social 

network focused on sharing short videos that has had a high growth in recent 

years, as an educational tool. For this purpose, we defined the analysis of the 

intention to use this platform, as well as the level of satisfaction derived from its 

use based on the SORC (stimulus-organims-response-consequence) model. In 

order to respond to this approach, an online questionnaire was carried out with 

the participation of 261 students from different educational levels. The results 

confirm the importance of the proposed antecedents and the validation of most 

of the hypotheses. 

Keyword 

TikTok; Secondary Education; Satisfaction; Use to Intention; SORC 
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1. Introducción 

Actualmente vivimos en la sociedad del conocimiento, centrada en la información y en 

la comunicación, a la cual Castells (2006) la denomina “sociedad red “caracterizada por 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los espacios 

virtuales como medios de comunicación, información, trabajo e incluso de ocio (Blanco 

et al., 2016). Por ello no podemos negar que las TIC son una parte fundamental en el 

proceso de cambio de la sociedad, ya sea a nivel tecnológico o económico, y el sistema 

educativo debe adaptarse a ese cambio y a las necesidades de una sociedad en 

constante cambio, con el fin de poder ofrecer una mayor calidad en la educación del 

alumno y de poder desarrollar sus habilidades tanto comunicativas como sociales 

(Quintero, 2020).  

La implantación de las TIC en el sistema educativo, según Mendoza y Castro (2018), 

busca sin duda la innovación en los procesos, en los contenidos y en la educación como 

tal, sin embargo, respecto a esto se puede decir que la innovación no es cuestión de 

contexto o nivel educativo, sino de actitud, de inmersión de tecnologías y de 

compromiso con la educación.  

Para ello es fundamental que los docentes tengan un cierto conocimiento sobre las TIC, 

para poder utilizarlas y aplicarlas en su día a día, lo que supone un nuevo paradigma en 

el rol del docente, ya que se tiene que adaptar a las nuevas metodologías para promover 

la participación y transmitir los conocimientos al alumnado (Prendes, 2010). 

Uno de los elementos más destacados en los últimos años en las denominadas como 

TICs, son las redes sociales (Escamilla-Fajardo et al., 2021; Radin y Light, 2022; Akbari, et 

al., 2022). En este sentido nuestra investigación propone emplear las redes sociales 

como una herramienta educativa que forma parte del modelo educativo en línea con 

investigaciones recientes (Sari et al., 2022).  En esta misma línea, Healy (2015) propone 

la inclusión de éstas como uno de los factores que promueven el cambio en la enseñanza 

y el aprendizaje, definidas como: “tecnologías basadas en una plataforma web, con una 

alta interacción entre los usuarios, en la cual se comparten, co-crean contenidos y se 

realizan modificaciones de los mismos”, un modelo que va en relación al concepto de 

Web 2.0 (O’Reilly, 2005) y en su aplicación en la educación. Villoria (2010) en la misma 
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línea, propone que, en una red social aplicada a la educación los nodos están formados 

por los profesores y los alumnos; y las aristas por las relaciones educativas, como por 

ejemplo los cursos impartidos, las tutorías, los grupos de trabajo, etc. 

En relación a la importancia del uso de las redes sociales en la educación, son ya una 

parte de nuestro día a día y cada vez están más presentes en personas de todas las 

edades, y con una alta aceptación tanto en niños como en adolescentes, y se han 

convertido en un factor clave en la comunicación, si se utilizan de una manera adecuada, 

pueden llegar fomentar la autonomía y el trabajo en equipo de los estudiantes, 

convirtiendo al alumno en el propio constructor de sus conocimientos (Prieto, et al., 

2013).  

Según el informe de Hootsuite de 2022, existen más 4,6 billones de usuarios de redes 

sociales en todo el mundo, lo que supone un 10,1% más con respecto a 2021, siendo 

WhatsApp la red social favorita de los usuarios, seguida de Instagram y Facebook. A nivel 

nacional, según el informe de IAB Spain Research. (2022), un 85% de los internautas, de 

entre 12 y 70 años, utilizan redes sociales, lo que significa cerca de 28,3 millones de 

usuarios 

De todas las herramientas sociales que se pueden aplicar al sistema educativo, muchos 

estudios hablan de Facebook o incluso de Twitter, pero pocos se centras en la red social 

Tik Tok como herramienta educativa. Precisamente Tik Tok es una plataforma social 

nacida en 2016 y centrada en la realización de videos cortos y emisiones en directo con 

una duración de máximo 60 segundos (Yang et al., 2019). 

Tik Tok fue la aplicación más descargada en todo el mundo en marzo de 2020 con más 

de 115,2 millones de instalaciones, y en España cuenta ya con más de 14 millones de 

descargas entre Google Play y App Store, según estadísticas de Tik Tok. Además, es la 

tercera aplicación más valorada por los usuarios, por detrás de WhatsApp y YouTube, y 

la que mayor crecimiento ha tenido de usuarios con respecto al 2020, según el informe 

de IAB Spain Research. (2022). 

Pese a su reciente estreno en el mundo del social media, Tik Tok ya se encuentra entre 

las cinco principales redes sociales a nivel mundial, y la quinta a nivel nacional, con 884,9 
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millones de usuarios en todo el mundo, según datos del estudio “Digital Report 2022” 

ofrecido por Hootsuite. 

La presente investigación analiza el gap generado en la propuesta de uso de Tik Tok en 

la educación a partir de una revisión de la literatura. A partir de esta propuesta se 

establecen los siguientes objetivos: 

1) Analizar la importancia que tienen las redes sociales en el panorama educativo y 

concretamente el caso de TikTok. 

2) Validar un modelo de comportamiento teórico SORC (Stimulus-Organism-

Response-Consequence) en el uso de las redes sociales en el sistema educativo. 

3) Determinar el uso de TikTok en el sistema educativo. 

4) Determinar el nivel de satisfacción de los estudiantes ante el uso de TikTok en el 

sistema educativo. 

5) Proponer líneas de actuación concretas en el uso de redes sociales y 

concretamente TikTok en el panorama educativo 

A continuación, se expone un análisis de la importancia de las redes sociales en el 

sistema educativo (capítulo 2), se propone un marco teórico, seguidos del desarrollo del 

modelo conceptual y las hipótesis de investigación (capítulo 3) y la metodología de 

investigación (capítulo 4). En el capítulo 5 se presentan los principales resultados, y 

finalmente en la última sección (capítulo 6) se establecen las principales conclusiones 

junto a las implicaciones, limitaciones y futuras de la investigación.   
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2. Redes Sociales y docencia 

2.1. Redes sociales: Caso TikTok 

Actualmente existen 4,62 billones de usuarios de redes sociales en todo el mundo, lo 

que supone cerca de un 74% de la población mundial (mayor de 13 años), siendo la edad 

de entre 20 y 29 años la edad “más activa” en redes sociales. Destacando a WhatsApp, 

Instagram y Facebook, como las redes sociales favoritas, acumulando entre las tres casi 

el 45% de usuarios de internet a nivel mundial (Hootsuite, 2022), como se puede 

apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1: Redes sociales favoritas de los usuarios de internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

El informe de Hootsuite de febrero de 2022, destaca que más del 85% de los españoles 

son usuarios activos de redes sociales, una cifra muy superior a la de años anteriores, 

por ejemplo, siendo en 2020 un 67% o incluso de tan solo un 47% de usuarios activos en 

2015. Estas cifras indican que cerca de 40 millones de personas en España son usuarios 

activos en alguna red social en la actualidad. Siendo WhatsApp la red social estrella con 
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el 91% de los usuarios activos, seguida de Facebook e Instagram con un porcentaje 

cercano al 70% de usuarios. 

Con respecto al 2021, WhatsApp y Facebook, se mantiene como las redes sociales más 

conocidas por los usuarios (Tabla 2), mientras que TikTok (por tercer año consecutivo) 

sigue ganando puestos en la mente del usuario (de un 73% a un 75%), además es la red 

social que más crece en usuarios (30% en 2022 vs 25% en 2021 vs 16% en 2020), según 

el informe de IAB Spain Research (2022). 

Tabla 2: Redes sociales más conocidas por los usuarios  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Centrándonos en los datos que nos proporciona el informe de IAB Spain Research 

(2022), sobre TikTok, podemos destacar:  

1. TikTok es la segunda red social (por detrás de Instagram) que mayor interacción 

ha generado con respecto al 2020, aumentando sus resultados en +107%. 

2. Es la red social que ha generado un mayor volumen de visualizaciones, con un 

incremento de +250% con respecto a 2020. 

3. Es la cuarta red social más valorada, con un 7,8 de valoración, por encima del 

promedio de 7,6. Véase Tabla 3. 
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4. Es junto a WhatsApp, Instagram, Tinder y Spotify, de las redes sociales que más 

han aumentado su frecuencia de visita. 

5. Es la quinta red social en términos de preferencia, y a la vez es la red social con 

un mayor crecimiento 

6. TikTok, es una de las redes sociales donde más tiempo pasa el usuario, por 

delante de Instagram o Facebook. Véase Tabla 4. 

Tabla 3: Valoración media de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Horas diarias dedicadas a las redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos podemos definir a la red social TikTok como un fenómeno cultural y 

social, por lo cual la presente investigación se presenta como necesaria, ya que como se 
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A nivel mundial, TikTok cuenta con cerca de 884,9 millones de usuarios, a fecha de 

febrero de 2022, lo que supone un 15,9% de la población, mayor de 18 años, y cerca de 

un 18% de los usuarios total de internet. Siendo la edad principal de los usuarios de esta 

red social la comprendida entre 18 y 34 años. 

En la actualidad está presente en 155 países, en Android la aplicación cuanta con más 

de 1000 millones de descargas y se encuentra en el top 5 de aplicaciones en la App Store. 

TikTok es la aplicación más popular entre los usuarios adolescentes. 

En España, TikTok cuenta con 8.8 millones de usuarios activos, de los cuales un 41% de 

los usuarios tienen entre 16 y 25 años. Los usuarios pasan conectados a la aplicación 

alrededor de 43 minutos diarios e interactúan con ella en torno a siete veces al día, según 

un estudio realizado por Qustodio (2020). 

En comparación con la evolución de otras redes sociales más conocidas, TikTok consiguió 

en tres años unas cifras de usuarios activos mensuales, a las que Facebook necesito algo 

más de cuatro años e Instagram necesito seis años para conseguir la misma cifra de 

usuarios.  

TikTok continúa creciendo, especialmente gracias al target más teenager (12 a 17 años). 

Y consigue en esta edición superar a Twitter entre las redes más preferidas (5º en el 

ranking), según el informe IAB Spain Research (2022). 

Algo que evidencia este crecimiento, lo avala el informe de Qustodio (2020) que indica 

que el 55% de los usuarios entre 6 y 15 años utilizan esta aplicación, convirtiéndola en 

la más popular. Como se aprecia en la comparativa y evolución de redes sociales por país 

en la Figura 1, una de las principales razones de su éxito, es el simple diseño de su 

interfaz, de fácil acceso y muy intuitivo, atrayendo así la atención de muchos usuarios 

(Garp et al., 2020). 
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Figura 1: Redes sociales más populares entre niños. 

Fuente: Qustodio (2020) 

2.2. Las redes sociales aplicadas a la docencia. 

La incorporación de las TIC al sistema educativo tiene, según Matosas López (2021), un 

claro efecto detonante, el cual es el aumento en el uso de las redes sociales por parte 

del estudiante, algo que extrapolándolo al aula da lugar a una gran variedad de recursos 

digitales en el proceso de aprendizaje. Unos datos que, respaldados por la investigación 

de Gómez (2012) en la que concluyeron que los estudiantes hacen un uso intensivo de 

las redes sociales, las cuales forman ya parte de su día a día, y además los resultados 

revelaron que estos, eran partidarios a usar las redes sociales con fines educativos e 

incluso cerca de un 40% de la muestra, eran partidarios de sustituir el campus virtual por 

una red social, demuestran su importancia. 

La presencia de las redes sociales en el sistema educativo, ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años, con su utilización tanto en tareas administrativas o de 

información a las familias, hasta conseguir ser una herramienta de información y de 

creación de entornos de trabajo para los estudiantes (Marín-Díaz et., al 2019; Yang, 

2022).  
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Pazmiño (2019) en su estudio sobre la importancia y uso de las redes sociales en 

educación, concluyo que las redes sociales con una tecnología emergente que mejorarán 

la eficacia del estudiante y que supondrán un aumento en su participación y en su 

comunicación, lo que le permitirá aprender de forma más independiente, sin tener en 

cuenta ni tiempo ni lugar. 

Diversos estudios previos también plantean que la incorporación de las redes sociales al 

sistema educativo puede llegar a fomentar la participación del estudiante, el desarrollo 

de sus habilidades mediante la creación de espacios de creatividad, mejora las 

competencias tecnológicas conociendo la utilidad formativa o profesional que puede 

tener el uso de las redes sociales más allá del entretenimiento, además de su relación 

con el resto de compañeros, llegando, en algunos casos, los mejorar sus resultados 

académicos del estudiante (Evans, 2014; O'Shea, 2013; Zachos et al., 2018; Darvin, 

2022).  

Este potencial de las redes sociales, no es nada nuevo, Castañeda (2010) ya comentaba 

gran potencial que tenían, pero definía que el reto para lograrlo recaía tanto en 

estudiantes como profesores para la integración de estas herramientas en el sistema 

educativo.  

Según los diferentes estudios previos, entre los beneficios que pueden aportar el uso de 

las redes sociales como herramienta educativa, cabe destacar tres aspectos: 

• Permiten al alumno aprender por sí mismo, mediante una guía de aprendizaje. 

• Aumentan la cooperación entre compañeros. 

• Ayudan a desarrollar las competencias digitales del alumno. 

2.3. Experiencias del uso de Tik Tok en el sistema 

educativo 

Según la propia web de TikTok (2020), uno de los contenidos más popular es el 

educativo, mediante hashtag como: #AprendeEntikTok, ya ha apareció en más de 

610.000 videos, alcanzando más de 15 mil de reproducciones. Otros hastags usados 

entre la comunidad son #Edutok o #TutorialesCheck. 
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“A los usuarios de TikTok les gusta aprender. De hecho, en España, el 94% de los usuarios 

afirma haber aprendido cosas nuevas gracias a TikTok, y el 85,5% de estos usuarios 

afirma que presta más atención a aquellos vídeos en los que pueden aprender cosas 

nuevas. Esto demuestra el valor que aportan estos contenidos educativos que tanto 

gustan a nuestra comunidad”, afirma Yasmina Laraudogoitia, responsable de relaciones 

institucionales de TikTok en España. 

Datos de TikTok, aseguran que el 70% de los consumidores de videos educativos ven el 

video hasta el final, el 68% le da me gusta, el 54% vuelve a visualizar el video de nuevo y 

el 48% guarda el video en favoritos. 

Po ello ya son muchos los docentes que mediante una cuenta en la plataforma fomentan 

do el aprendizaje y para compartir su conocimiento entre estudiantes de diversas 

edades de una innovadora y diferente. 

En un trabajo  de clase del profesor Francisco Pantoja (2020), en el cual incorporó el uso 

de TikTok a la dinámica de clase, destacó que principalmente fortalecía dos 

competencias formativas: el pensamiento crítico y la creatividad del estudiante, además 

concluyo que las redes sociales aplicadas a la educación son una gran oportunidad para 

involucrar al alumno en el aprendizaje, mediante actividades originales en las que se 

sintiera cómodo, con ejercicios para fomentan la comunicación y el trabajo colaborativo 

entre los alumnos, a la vez que les facilite el proceso de aprendizaje, convirtiendo así a 

TikTok en una herramienta educativa a la vez que sociabilizadora, debido a la creación 

de sinergias entre alumnos. 

A continuación, veremos algunas de las cuentas educativas más populares de TikTok: 

• Adrián García, conocido en TikTok como @elfisicobarbudo, comparte en su perfil 

diferentes curiosidades sobre física a sus más de 518 mil seguidores. “TikTok me 

ofrece un alcance enorme y la posibilidad de compartir con los demás el 

contenido que a mí me gustaría poder ver. Como científico, estoy en deuda con 

la sociedad y gracias a la plataforma siento que puedo devolver parte de lo que 

me ha dado a través de la divulgación”, asegura Adrián. 

 

https://www.tiktok.com/@elfisicobarbudo
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• Alejandra Hernández, profesora de Geografía e Historia en secundaria, y que 

mediante su cuenta de @tcuentounahistoria, da a conocer la asignatura, de una 

manera fácil y divertida, a la vez que educativa. 

 

• Andrés Carrión, también profesor de Geografía, quien plantea hipótesis sobre 

diferentes situaciones, como, por ejemplo: ¿Y si Pangea nunca se hubiese 

separado? o ¿Y si la luna desapareciera?, teniendo así pendiente de sus 

curiosidades a su más de 23 mil seguidores en su cuenta de @elprofedegeo. 

 

• Carolina Frank, es una profesora de inglés, conocida como @speakenglishnow, 

quien conecta con sus alumnos (más de 370 mil seguidores) de una forma 

original y divertida, animándolos siempre a aprender inglés, bajo el lema 

“disfruta aprendiendo inglés”. 

 

• Carlos Maxi, conocido como @aprende.mates, es profesor de matemáticas con 

más de 100 mil seguidores, que rotulador en mano ha conseguido que multitud 

de sus videos se hagan virales, explicando operaciones sencillas como 

polinomios, potencias, ecuaciones o incluso la regla de 3. 

 

Y no sólo encontramos cuentas enfocadas a educación superior, también podemos 

obtener recursos para las etapas educativas inferiores como pueden ser infantil o 

primaria,  donde podemos encontrar cuentas tan interesantes como @abeceart,, 

@profedanny o @profecarlos_ donde podemos encontrar multitud de recursos 

educativos para los más pequeños. 

 

 

 

 

 

https://www.tiktok.com/@tcuentounahistoria
https://www.tiktok.com/@elprofedegeo
https://www.tiktok.com/@speakenglishnow?lang=es
https://www.tiktok.com/@aprende.mates
https://www.tiktok.com/@abeceart?lang=es
https://www.tiktok.com/@profedanny?lang=es
https://www.tiktok.com/@profecarlos_?lang=es
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3. Marco teórico. 

3.1. Modelo SORC 

Como se ha comentado con anterioridad, el propósito de esta investigación es analizar 

la influencia de las redes sociales y en este caso de Tik Tok como herramienta educativa. 

Para ello se propone el uso del modelo SORC (Stimulus-Organism-Response-

Consequence), una ampliación de la teoría SOB (Stimulus-Organism-Response) de 

Mehrabian (1974), que describe las complejas interacciones entre un individuo y su 

entorno, para apoyar esta investigación sobre la influencia de Tik Tok en el sistema 

educativo. 

Este modelo, basado en la psicología, se utiliza para explicar el comportamiento de un 

individuo ante una serie de estímulos ha sido ampliamente refutado por varios estudios 

previos para investigar el comportamiento del consumidor, y el cual establece que los 

estímulos son variables que influyen en los organismos, y cuya respuesta da lugar a una 

consecuencia (Jacoby, 2002; Richard, 2005; Kim at al., 2013; Gao et al., 2014;                                     

Dhir, 2021; Saheb et al., 2022) 

El modelo SORC se utiliza como complemento para la ampliación del modelo TAM 

(Modelo de Aceptación Tecnología, definido por Davis (1987) como una teoría de 

sistemas de información que modela como los usuarios llegan a aceptar y utilizar una 

tecnología), con el fin de obtener información sobre el comportamiento del usuario y de 

su satisfacción en la aceptación tecnológica (Saheb et al. 2022), una estructura novedosa 

para identificar los factores externos que condicionan la intención de uso y la utilidad de 

Tik Tok como herramienta educativa. 

El estímulo del modelo SORC, hace referencia a tanto a estímulos implícitos como 

explícitos del entorno, estos factores tienen una influencia en lo que denominamos 

utilidad percibida por el usuario. Dentro del organismo, encontramos a los procesos 

cognitivos del individuo que interactúan con el entorno, los cuales interactúan con las 

respuestas, a modo de emociones o percepciones generadas por el usuario, dando lugar 

a una consecuencia en este caso, a modo de satisfacción y uso de TikTok como 

herramienta educativa. 
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Tal y como comenta Davis (1980), “el marco S-O-R-C permite análisis funcional de los 

eventos ambientales-cognitivos del comportamiento (tanto el entorno antecedente 

como la consecuencia), reconociendo el papel de los procesos cognitivos mediadores (O-

R) y de los eventos ambientales (S- C)”. Una visión que complementa la teoría de Luthans 

et al. (1975) de que el modelo SORC se utiliza como técnica del análisis funcional en el 

enfoque de aprendizaje social basado en el comportamiento del usuario, que establece 

que una situación concreta (S), provoca “acciones” al usuario (O), las cuales provocan 

una respuesta (R), que dan lugar a un determinado comportamiento (C). 

Por ello, y según los estudios previos, el modelo SORC es el más adecuado para explicar 

el comportamiento de un usuario ante una serie de estímulos (Chakraborty et al., 2022), 

y en el caso de la presente investigación para comprobar el comportamiento de los 

usuarios ante el uso de TikTok como herramienta educativa. 

3.2. Hipótesis  

3.2.1. Estimulo 

En la presente investigación, los estímulos son los factores utilizados para comprobar la 

influencia que pueden llegar a tener sobre la utilidad percibida por el usuario en relación 

al uso de TikTok como herramienta educativa. 

3.2.1.1. Motivación hedónica 

Con respecto al constructo inicial, la motivación hedónica, Zheng et al. (2019) la 

consideran como el placer que impulsa al usuario a utilizar la herramienta, además 

menciona que la calidad no es una variable suficiente para su utilización, sino que la 

motivación hedónica se basa en los deseos de entretenimiento y utilidad. La sensación 

hedónica en el usuario, refleja la satisfacción del mismo sobre la utilidad al utilizar una 

herramienta, por lo que la utilidad percibida por el usuario al utilizar TikTok en el ámbito 

educativo, se verá reflejada dependiendo de la del cumplimiento de dicha motivación.  

Otros autores como Ozkara et al. (2017) mencionan que el valor del usuario, la 

curiosidad y el propio atractivo de la plataforma, son aspectos significativos para la 

utilidad percibida por el usuario y su posterior uso. En contraposición, Yalin et. al (2017), 
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consideran que el control percibido y disfrute son factores significativos, a su vez 

considera a la curiosidad como un factor clave a la hora de la elección. De forma global 

los autores anteriores relacionan la variable de motivación hedónica con la utilidad 

percibida y la intención de uso. 

Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis: 

H1: La motivación hedónica influye en la utilidad percibida de TikTok como herramienta 

educativa. 

3.2.1.2. Condiciones facilitadoras 

En relación a las condiciones facilitadoras, hacen referencia a las creencias externas 

relacionadas con el uso de las TIC en el sistema educativo, que influyen, o no, en la 

utilidad percibida por el usuario (Cenfetelli, 2004). Autores como Soodan et al. (2020) 

opinan que los usuarios perciben una mayor utilidad, cuando disponen de una mayor 

disponibilidad de recursos, soportes y conocimientos previos, y por tanto mayor será la 

probabilidad de adoptar la nueva herramienta y aceptar su utilidad. 

De igual manera, Patil et al., (2020), afirma que las condiciones facilitadoras es uno de 

los preceptores más fuertes para aceptar la utilidad percibida, por el usuario, de una 

herramienta en el sistema educativo, algo que también confirman Purwanto et al. (2020) 

cuando hablan de que en la cultura millennials ( Los millennials son, según Mendieta et 

al., (2019) nativos digitales, quienes nacieron con crecientes cambios a nivel tecnológico 

que impactaron en su forma de vida y en su forma de acceder a la educación) las 

condiciones facilitadoras son determinantes para la adopción de nuevas tecnologías.   

Además, como sostienen Chawla (2020) y Gupta et al. (2019), existe una relación positiva 

entre la existencia de condiciones facilitadoras y la utilidad que percibe el usuario sobre 

la nueva tecnología. 

Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis: 

H2: Las condiciones facilitadoras influyen positivamente a la hora de aceptar la utilidad 

de la herramienta de TikTok en la educación. 
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3.2.1.3. Intercambio y búsqueda de 

información 

En cuanto al intercambio y a la búsqueda de información, debido a la naturaleza 

interactiva de la mayoría de los usuarios de las TIC, es importante destacar que la 

posibilidad de acceder a internet prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, de forma fácil y rápida, para obtener información sobre cualquier tema 

facilita la utilidad percibida, por un usuario, para cualquier herramienta.  

Guo et al. (2016) destacan en su investigación que los usuarios de redes sociales valoran 

muy positivamente la búsqueda de información en diferentes plataformas, algo que ya 

afirmaron Whiting et al. (2013) señalando la gran importancia que tiene la búsqueda y 

el intercambio de información entre usuarios a la hora de elegir una nueva tecnología. 

Diversas investigaciones como las de Ghosh (1998), Lin (1999), Limayem et al. (2000), 

Cho (2004), demuestran que la utilización y la utilidad percibida que tiene el usuario de 

un producto está influida de forma positiva por el acceso libre a la información de 

internet por parte de los usuarios. 

Por lo tanto, se proponen las siguientes hipótesis: 

H3: El intercambio de información favorece positivamente a la utilización de TikTok como 

herramienta educativa. 

H4: La búsqueda de información favorece positivamente a la utilización de TikTok como 

herramienta educativa. 

3.2.1.4. Influencia social 

Haciendo referencia a la influencia social, Venkatesh et al. (2012) la define como “el 

grado que el usuario percibe que otras personas importantes para él (familiares, amigos, 

compañeros de trabajo, etc.) creen que el usuario debería de utilizar ciertas herramientas 

específicas.” 

Patil et al. (2020) afirma que es un factor significativo a la hora de analizar la utilidad, 

algo que sostiene Slade et al. (2015), comentando que la influencia social es uno de ellos 
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factores más utilizados a la hora de realizar una relación con la utilidad percibida de una 

herramienta para el usuario. Diferentes estudios han confirmado como la influencia 

social, que percibe el usuario, tiene un efecto directo sobre la utilidad que este, percibe 

sobre cualquier herramienta educativa (Escobar-Rodríguez et al., 2014; Musa et al., 

2015; Oliveira et al., 2016; Baishya et al., 2020). 

Por último, Soodan y Rana (2020), apoyándose en estudios previos de autores como 

Venkatesh et al. (2012), afirman que la influencia social no solo viene de un círculo 

cercano, sino que también puede provenir de líderes de opinión o de grupos de 

referencia. 

Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis: 

H5: La influencia social afecta positivamente a la utilidad percibida de TikTok como 

herramienta educativa. 

3.2.1.5. Innovación personal 

Con respecto a la innovación personal, describe el nivel de cada individuo para 

reaccionar a un tipo de innovación, es decir, la tendencia que tiene un usuario a adoptar 

o probar nuevas tecnologías, según Argarwal et al. (1998), hace referencia a “la 

capacidad que posee un individuo para experimentar con las nuevas tecnologías, aceptar 

sus riesgos y encontrar una utilidad en dicha tecnología que le genere una satisfacción, 

para poder utilizarla”, dichos autores encontraron relaciones positivas entre la utilidad 

percibida por el usuario y el nivel de innovación de los mismos. Por lo que la intención 

de cada usuario por querer probar nuevas tecnologías, es un papel determinante a la 

hora de percibir la utilidad de TikTok como herramienta educativa (Slade et al., 2014; 

Tan et al., 2014; Karjaluoto et al., 2019). 

Yamakawa et al. (2013) en su investigación concluyo que la innovación personal 

presenta un impacto positivo a la hora de adoptar las nuevas tecnologías, conclusiones 

similares a las investigaciones posteriores como las de Arteaga et al. (2017). 

Rogers (1995), en su estudio, comenta las relaciones sobre las similitudes entre las 

características de los usuarios que primero adoptan una herramienta y los innovadores 

(un mayor estatus social, una mayor educación, etc.). Aunque cabe destacar que los 
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primeros adoptadores no deben de ser necesariamente usuarios innovadores (Yiu et al., 

2007). 

Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis: 

H6: La invocación personal favorece positivamente a la percepción de utilidad que tiene 

la aplicación TikTok como herramienta educativa. 

3.2.2. Organismo – Respuesta  

3.2.2.1. Utilidad percibida 

La utilidad percibida es uno de las variables más empleadas en investigaciones sobre la 

adopción de nuevas tecnologías, y se refiere a la percepción que tiene cada usuario, 

sobre como ciertas tecnologías pueden mejorar su rendimiento. La utilidad percibida 

tiene un efecto directo sobre la intención de uso de un usuario sobre cualquiera 

herramienta educativa y además es un factor determinante a la hora de determinar la 

intención de uso por parte del usuario (Kim et al., 2010). Maldonado et al. (2020) llegó 

a la conclusión en su investigación de que la utilidad percibida mantiene una relación 

con el uso de la tecnología propuesta. 

Pereyra-Rodríguez et al. (2018) establecieron que aquellos usuarios con una alta utilidad 

percibida, eran los que una mayor aceptación, es decir intención de uso, tenían a la hora 

de poner en marcha un nuevo proyecto relacionado con las TIC, ya que sentían que los 

proyectos eran más útiles y les ayudaban a mejorar. Si analizamos estudios anteriores 

basados en la adopción de uso de cualquier tipo tecnología encontramos que existe una 

relación directa entre la utilidad percibida por el usuario y la intención de uso por parte 

del mismo (Wang et al., 2003; Franco et al., 2007; Liébana-Cabanillas et al., 2014). 

Por lo tanto, se propone la siguiente hipótesis: 

H7: La utilidad percibida tiene una relación positiva con la intención de uso de la 

aplicación TikTok como herramienta educativa 
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3.2.3. Respuesta – Consecuencia 

3.2.3.1. Intención de uso, uso actual y 

satisfacción. 

La intención de uso es motor principal del comportamiento y un factor clave para el uso 

de la herramienta (Ajzen, 1991), basado en gran parte en la utilidad percibida y 

posteriormente relacionado con el uso final de la misma (Sahed, 2020) y la satisfacción 

que percibe el usuario al utilizarla (Montero, 2006).  La mayoría de las investigaciones 

previas sobre usos de nuevas tecnologías, destacan a la intención de uso como el 

principal antecesor al uso por parte el usuario (Oliver, 1999; Lederer et al., 2000; 

Koivumäki et al., 2008; Baishya et al., 2020) 

Por último, Kotler (2000) define la satisfacción como “la sensación de placer o decepción 

de una persona que resulta de comparar el rendimiento o resultado percibido de un 

producto frente a sus expectativas". Hennig‐Thurau et al. (1997) establecieron que la 

intención de uso de una herramienta está relacionada con la satisfacción, una teoría que 

más recientemente refutaron Ayyash (2017) y Quintero (2022) en sus investigaciones 

concluyendo que existe una fuerte relación entre la satisfacción que siente el usuario 

con la intención de utilizar las TIC. 

Por lo tanto, se proponen las siguientes hipótesis: 

H8: La intención de uso influye positivamente en el uso actual de la aplicación TikTok 

como herramienta educativa 

H9: La intención de uso esta positivamente relacionada con la satisfacción por el de la 

aplicación TikTok como herramienta educativa 

En la Figura 2 se recoge el modelo de investigación. 
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Figura 2: Modelo SORC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4. Metodología  

4.1. Escalas de medida 

Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó un cuestionario online que constaba de 

varias escalas compuestas por diferentes ítems, las cuales fueron desarrolladas y 

validadas en estudios anteriores por diferentes autores, y posteriormente fueron 

adaptadas para la presente investigación. Las escalas para medir la motivación hedónica, 

las condiciones facilitadoras y la influencia social fueron tomadas del trabajo de 

Venkatesh et al. (2012). La búsqueda de información fue medida a partir de la escala 

adaptada de Papacharissi et al. (2000). Para medir el intercambio de información se 

empleó la escala reciente de Li et al. (2019) El nivel de innovación personal, fue medido 

mediante la escala de Mun et al. (2006). Para la utilidad percibida se adaptó la escala de 

Kim et al. (2010). La intención de uso se midió a partir de la escala de Dumpit et al. 

(2017). La escala utilizada para medir el uso actual fue la de Davis (1989). Por último, 

para conocer la satisfacción se adaptó la escala DeLone et al. (2003). En la Tabla 6, se 

muestran los detalles de las escalas y los diferentes ítems que las componían.  

El cuestionario fue realizado mediante una escala de tipo Likert la cual constaba de 7 

puntos, donde 1 correspondía a “Totalmente en desacuerdo” y 7 correspondía a 

“Totalmente de acuerdo”. Además, al final del cuestionario se recogieron los datos 

sociodemográficos de los encuestados y presencia en redes sociales de los mismos. 

 

4.2. Diseño muestral y recogida de datos. 

Para llevar a cabo esta investigación, en la recopilación de datos, se elaboró un 

cuestionario online, mediante un formulario de Google Form de acceso abierto y 

disponible durante seis semanas. Fue distribuido entre alumnos, de diferentes niveles 

educativos y mayores de 18 años. Debido las amplias posibilidades para toma de 

muestra en el estudio, se consideró realizar una técnica de muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Para acceder al cuestionario, y formar parte voluntaria de la muestra, 

se envió un correo electrónico en el que se le invitaba al usuario a participar en la 



El uso de TikTok como herramienta educativa 

 

40 

investigación, rellenando un formulario online que podían encontrar mediante una URL 

en el cuerpo del correo electrónico. En la Tabla 5, se muestra la información relativa a la 

ficha técnica del estudio. 

Tabla 5. Ficha técnica y características del muestreo. 

Población Estudiantes mayores de 18 años 

Tipo de muestreo No probabilístico (por conveniencia) 

Tamaño muestral 261 casos validos 

Fecha del trabajo de campo 20 de febrero de 2022 - 25 de marzo de 2022 

Fuente: Elaboración propia 

El cuestionario fue realizado por 264 estudiantes, durante seis semanas que se mantuvo 

activo (20 de febrero de 2022 - 25 de marzo de 2022). Del total de respuestas se 

eliminaron 3 usuarios que no eran estudiantes en una pregunta de control. Por lo que, 

tras descartarse dichos casos, la muestra final fue de 261 casos válidos. 

Previamente, en la investigación, se realizó un pretest a una muestra de 28 estudiantes, 

para validar las diferentes escalas. En la Tabla 6, se muestran las características 

demográficas de la muestra empleada. 

Tabla 6:  Estadísticas descriptivas de la muestra 

Variables Casos (%) 

Género  

Hombres 127 (48,7) 

Mujeres 134 (51,3) 

Años  

De 18 a 24 años 211 (80,8) 

De 25 a 34 años 41 (15,7) 

De 35 a 44 años 9 (3,4) 

Situación Laboral  

Estudia a tiempo completo 182 (69,7) 

Estudia y trabaja a tiempo parcial 74 (28,4) 

Trabaja a tiempo completo 3 (1,1) 

Trabaja a tiempo parcial 2 (0,8) 

Nivel de estudios  

Estudios secundarios 61 (23,3) 

Estudios de formación profesional 118 (45,2) 
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Estudios universitarios de grado 55 (21,1) 

Estudios universitarios de postgrado 27 (10,3) 

Ingresos medios mensuales de la unidad familiar  

Sin ingresos  45 (17,2) 

Menos de 650€ 13 (5,0) 

Entre 651€ y 900€ 15 (5,7) 

Entre 901€ y 1.200€ 22 (8,4) 

Entre 1.201€ y 1.500€ 24 (9,2) 

Entre 1.501€ y 1.800€ 31 (11,9) 

Entre 1.801€ y 2.400€ 44 (16,9) 

Entre 2.401€ y 3.000€ 37 (14,2) 

Entre 3.001€ y 6.000€ 30 (11,5) 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5. Resultados 

Para cumplir con los objetivos de la investigación, se analizó el modelo utilizando 

mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares) utilizando el software SmartPLS. 

5.1. Descripción estadística de la muestra 

La muestra esa compuesta por 261 estudiantes, de los cuales 134 eran mujeres y 127 

hombres, de los cuales el 98,9% de los encuestados declararon ser usuarios activos de 

las redes sociales, en la muestra cabe destacar que el 80,8% eran estudiantes de entre 

18-24 años. En relación al uso principal que les dan a las redes sociales, mediante un 

análisis de frecuencias para observar la relación entre las diferentes opciones, cabe 

destacar que el 39,8% de los encuestados utilizan las redes sociales como medio de 

entretenimiento y estudio, frente a un 26,4% que las utilizan principalmente como 

entretenimiento y a aun 21,8% que combinan el entretenimiento y el estudio con el 

trabajo para su utilización. Véase Tabla 7. 

Centrándonos en las redes sociales más utilizadas por los encuestados, tal como nos 

mostraban en el informe de Hootsuite, las principales redes sociales donde los 

estudiantes tienen un perfil activo son WhatsApp e Instagram, con un 97,7% y un 89,9% 

respectivamente, en este caso la tercera red social con más usuarios activos, es en la 

que se centra el estudio de esta investigación, TikTok con un 68,4% seguida de Facebook 

con un 63,5% de perfiles activos. Véase Tabla 8. Así pues, los encuestados no solo 

disponen de una sola red social con perfil activo, si no que utilizan varias redes sociales 

en su día a día, donde podemos destacar la que la mayoría de los encuestados tiene 

perfil activo en diferentes redes sociales, donde podemos destacar que el 76,2% de los 

encuestados tiene perfil activo en las cuatro principales redes sociales (WhatsApp, 

Facebook, Instagram y TikTok) 

En relación al tiempo que los estudiantes dedican a las redes sociales, los resultados 

obtenidos son algo superior a la media que estipula el informe de Hootsuite, que 

comenta que el uso medio en España de redes sociales es de 1h 53 min, y en la presente 

investigación obtuvimos que un 73,5% de los encuestados dedica más de 2 horas al día 

a las redes sociales. Véase Tabla 9. 
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A la hora de elegir el dispositivo para acceder y utilizar las redes sociales, los datos 

obtenidos, van en concordancia a los datos obtenidos en el informe IAB Spain Research. 

(2022), en el cual destacan que un 97% de los usuarios de redes sociales las utilizan 

mediante un teléfono móvil un dato similar al obtenido en la presente investigación, un 

95%. Véase Tabla 10. 

Tabla 7: Principales usos de las redes sociales 

Usos principales Usuarios (%) 

Entretenimiento 69 (26,4) 

Entretenimiento – Estudios 104 (39,89) 

Entretenimiento – Trabajo 9 (3,4) 

Entretenimiento – Estudios -Trabajo 57 (21,8) 

Entretenimiento – Estudios – Buscar empleo  10 (4,0) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Perfiles activos en redes sociales 

Redes Sociales Usuarios (%) 

Facebook 195 (63,5) 

Instagram 276 (89,9) 

Twitter 167 (54,4) 

Twitch 89 (29,0) 

TikTok 210 (68,4) 

WhatsApp 300 (97,7) 

LinkedIn 68 (22,1) 

Snapchat 17 (6,1) 

Telegram 13 (4,2) 

YouTube 8 (2,2) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Tiempo destinado a las redes sociales por día 

Tiempo dedicado Usuarios (%) 

Menos de 1 hora al día 10 (3,8) 

Entre 1 y 2 horas al día 59 (22,6) 

Entre 2 y 4 horas al día 104 (39,8) 

Más de 4 horas al día 88 (33,7) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Dispositivo principal para el uso de redes sociales 

Dispositivo Usuarios (%) 

Móvil 248 (95,0) 

Ordenador de sobremesa 1 (0,4) 

Portátil 11 (4,2) 

Tablet 1 (0,4) 

Fuente: Elaboración propia 

De forma adicional, se realizó la comprobación de la hipótesis de normalidad mediante 

el análisis de asimetría y curtosis que presentan las variables (Tabla 11).  La asimetría se 

utiliza para describir el equilibro de la distribución mientras que la curtosis se refiere a 

la altura de la misma. En los resultados obtenidos en la Tabla 11, se observa que los 

valores del ratio crítico de la asimetría y curtosis se encuentran dentro del intervalo ± 

1,96, lo cual determina que todas las variables de nuestro modelo objeto de estudio 

siguen una distribución normal multivariante (Pozón-López et al., 2021).  

Tabla 11. Pruebas de asimetría y curtosis. 
 

Media Mediana Desviación estándar Kurtosis excesiva Asimetría 

ISO1 4,111 4,000 1,575 -0,620 -0,031 

ISO2 4,161 4,000 1,618 -0,742 -0,028 

ISO3 5,352 6,000 1,488 0,655 -0,986 

ISO4 5,425 6,000 1,392 0,992 -0,998 

ISH1 3,452 3,000 1,833 -0907 0,415 

ISH2 3,383 3,000 1,836 -0,900 0,444 

ISH3 4,222 4,000 1,864 -1,037 -0,263 

PI1 4,862 5,000 1,634 -0,415 -0,502 

PI2 5,134 5,000 1,617 0,262 -0,870 

SI1 3,180 3,000 1,567 -0,192 0,541 

SI2 3,080 3,000 1,604 -0,082 0,664 

SI3 2,981 3,000 1,540 -0,066 0,608 

HM1 5,004 5,000 1,615 -0,139 -0,604 

HM2 4,889 5,000 1,621 -0,364 -0,481 

HM3 5,031 5,000 1,748 -0,636 -0,566 

FC1 5,437 6,000 1,468 0,492 -0,976 

FC2 5,103 5,000 1,561 -0,165 -0,647 

FC3 5,372 6,000 1,456 0,248 -0,846 

SAT1 4,755 5,000 1,549 -0,271 -0,393 

SAT2 4,617 5,000 1,536 -0,227 -0,404 

SAT3 4,494 5,000 1,599 -0,338 -0,360 

SAT4 4,636 5,000 1,564 -0,210 -0,505 
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SAT5 4,824 5,000 1,592 -0,139 -0,539 

SAT6 4,119 4,000 1,667 -0,630 0,070 

UPE1 4,904 5,000 1,617 -0,293 -0,620 

UPE2 4,881 5,000 1,550 -0,359 -0,452 

UPE3 4,670 5,000 1,630 -0,499 -0,446 

UPE4 4,828 5,000 1,575 -0,189 -0,542 

UPE5 4,720 5,000 1,581 -0,311 -0,462 

UPE6 4,908 5,000 1,604 -0,151 -0,600 

UPE7 4,897 5,000 1,581 0,026 -0,660 

INU1 5,008 5,000 1,568 0,332 -0,834 

INU2 5,023 5,000 1,576 0,363 -0,889 

INU3 4,751 5,000 1,716 -0,374 -0,633 

UAC1 4,981 5,000 1,484 0,597 -0,893 

UAC2 4,916 5,000 1,536 0,460 -0,858 

UAC3 5,195 5,000 1,570 0,570 -1,020 

UAC4 4,448 5,000 1,603 -0,382 -0,386 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Evaluación del modelo de medida 

A continuación, comprobaremos la fiabilidad y la validez de las escalas que fueron 

definidas en la investigación. Las escalas de medida serán válidas siempre que midan 

aquello que deben medir. Existirá validez convergente cuando cada elemento de 

medición se correlacione fuertemente con su constructo teórico asociado, mientras que 

la validez discriminante se dará cuando cada ítem de medición se correlacione 

débilmente con todos los constructos excepto con aquellos que está asociado 

teóricamente (Gefen y Straub, 2005). Por otro lado, la fiabilidad se refiere a la precisión 

de los instrumentos de medida. 

En primer lugar, comprobaremos la validez convergente, para lo que analizaremos las 

cargas factoriales, la fiabilidad compuesta y la varianza media extraída (AVE) (Ab Hamid 

et al., 2017). Las cargas factoriales son las encargadas de medir la relación entre las 

variables latentes y las variables observadas. Para que las cargas sean significativas, 

deberán tener un valor estandarizado superior a 0,7 y tendremos que eliminar aquellos 

valores que sean inferiores. No obstante, indicadores con cargas comprendidas entre 

0,4 y 0,7, no se eliminarán si contribuyen a la validez de contenido, mientras que los 

inferiores a 0,4 siempre deberán eliminarse (Hair et al., 2011). Como podemos observar 

en la Tabla 12, todas las cargas factoriales tienen valores por encima de 0,7, por lo que 
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conservaríamos todos los ítems. La fiabilidad compuesta también muestra valores por 

encima de 0,7. En el caso de la varianza media extraída (AVE), los valores deben ser 

superiores a 0,5 (Straub et al., 2004). Este supuesto se cumple en nuestro caso, ya que 

todos tienen valores mayores de 0,5.  

Para realizar las comprobaciones sobre la fiabilidad, consideraremos el límite de 0,7 

propuesto por el trabajo de (Nunnally, 1978) en los indicadores de fiabilidad compuesta 

y también, en el Alpha de Cronbach. En todos estos supuestos no encontramos ningún 

valor que se encuentre por debajo de 0,7. 

Por último, es necesario analizar la validez discriminante. Ésta puede ser evaluada 

utilizando diferentes métodos: el análisis de cargas cruzadas, el criterio de Fornell-

Larcker y el análisis de correlación Heterotrait-Monotrait (HTMT) (Ab Hamid et al., 

2017). En el caso del presente estudio, los valores se aproximan a los recomendados en 

la literatura científica. A la luz de estos resultados, la validez discriminante en el modelo 

se considera satisfactoria (véase Tabla 13). 

Tabla 12: Indicadores de fiabilidad 

Stimulus       Carga 

Motivación hedónica (Venkatesh et al., 2012) (α = 0,952; CR = 0,969; AVE 

= 0,912) 

 

HM1 Usar TikTok en educación puede ser divertido. 0,965 

HM2 Usar TikTok en educación poder ser agradable. 0,961 

HM3 Usar TikTok en educación puede ser muy entretenido. 0,937 

 

Condiciones Facilitadoras (Venkatesh et al., 2012) (α = 0,952; CR = 0,969; 

AVE = 0,912) 

 

FC1 Dispongo de los recursos necesarios para utilizar TikTok en el aula. 0,941 

FC2 Tengo los conocimientos necesarios para utilizar TikTok en el aula. 0,926 

FC3 Puedo obtener ayuda de otros cuando tengo dificultades para usar 

TikTok en el aula. 

0,897 

Búsqueda de información (Papacharissi y Rubin, 2000) (α = 0,892; CR = 

0,925; AVE = 0,755) 

 

ISE1 Utilizo las redes sociales y en ese caso TikTok para estar actualizado 

sobre la actualidad  

del sistema educativo. 

0,868 
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ISE2 El uso de las redes sociales y en este caso TikTok puede mejorar mi 

comprensión del sistema educativo 

0,879 

ISE3 Cuando estoy estudiando utilizo las redes sociales y en este caso 

TikTok para  

obtener la información más reciente. 

0,878 

ISE4 Cuando estoy estudiando, el uso de las redes sociales y en este caso 

TikTok me permite obtener la información o noticias y conocer la situación 

o actividades de los demás. 

0,848 

Intercambio de información (Li et al., 2019) (α = 0,867; CR = 0,919; AVE = 

0,792) 

 

ISH1 Comparto información y noticias de educación mediante 

publicaciones en las redes sociales y especialmente en TikTok 

0,916 

ISH2 Vuelvo a publicar información y noticias de educación aportadas por 

otros en las redes sociales y especialmente en TikTok 

0,923 

ISH3 Cuando estoy en una estudiando, publico la información o las noticias  

circundantes en las redes sociales y especialmente en TikTok. 

0,826 

Influencia Social (Venkatesh et al., 2012) (α = 0,954; CR = 0,970; AVE = 

0,916) 

  

SI1 Las personas que influyen en mi comportamiento piensan que debo 

usar TikTok en el aula. 

0,958 

SI2 Las personas que son importantes para mí piensan que debo usar 

TikTok en el aula. 

0,967 

SI3 Las personas cuyas opiniones valoro prefieren que utilice TikTok en el 

aula. 

0,945 

Nivel de innovación personal (Mun et al., 2006) (α = 0,903; CR = 0,954; 

AVE = 0,850) 

  

PI1 Como alumno, estoy listo para usar la nueva tecnología de TikTok en 

comparación con otra red social. 

0,955 

PI2 Como alumno, acepto la innovación de TikTok en comparación con 

otra red social. 

0,953 

Organism   

Utilidad percibida (Kim et al., 2010) (α = 0,967; CR = 0,973; AVE = 0,837)   

UPE1 El uso de TikTok en educación es de ayuda a ahorrar tiempo 0,879 

UPE2 El uso de TikTok en educación ayuda a ahorrar costes. 0,859 

UPE3 El uso de TikTok en educación me ayuda a ser autosuficiente. 0,896 

UPE4 El uso de TikTok en educación ayuda a mejorar mis conocimientos. 0,950 

UPE5 El uso de TikTok en educación ayuda a mejorar mi desempeño. 0,953 

UPE6 El uso de TikTok en educación es efectivo. 0,929 

UPE7 El uso de TikTok en educación es eficiente 0,931 
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Response 

Intención de uso (Dumpit et al., 2017) (α = 0,962; CR = 0,975; AVE = 0,929)   

INU1 Creo que usar TikTok para aprender sería fascinante. 0,963 

INU2 No me opongo a utilizar TikTok con fines educativos. 0,968 

INU3 Tengo la intención de usar TikTok en la educación. 0,960 

Consequence   

Uso actual (Davis, 1989) (α = 0,932; CR = 0,952; AVE = 0,834)   

UAC1 Es una idea inteligente utilizar una plataforma de TikTok para 

educación. 

0,956 

UAC2 Es una agradable idea utilizar una plataforma de TikTok para 

educación 

0,964 

UAC3 Es necesario que supervise mis herramientas de redes sociales con 

frecuencia. 

0,802 

UAC4 Mi vida profesional se verá beneficiada por el uso de TikTok en mi 

educación. 

0,919 

Satisfacción (DeLone et al., 2003) (α = 0,963; CR = 0,971; AVE = 0,846)   

SAT1 El aprendizaje mediante TikTok es agradable. 0,929 

SAT2 Estoy bastante satisfecho con el sistema del uso de TikTok en 

educación. 

0,945 

SAT3 La utilización de TikTok satisface mis necesidades educativas. 0,938 

SAT4 Estoy satisfecho con el rendimiento de la aplicación de TikTok en la 

educación.  

0,935 

SAT5 El uso del TikTok me resulta agradable. 0,915 

SAT6 El uso del TikTok me da confianza en mí mismo. 0,851 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Validez discriminante. Criterio de Fornell-Larcker (por debajo de la diagonal 

principal) y Relación Heterotrait-Monotrait (HTMT) (por encima de la diagonal principal) 

  ISE FC SI PI INU ISE HM SAT UAC UPE 

ISE 0,869 0,583 0,232 0,467 0,349 0,522 0,511 0,538 0,407 0,512 

FC 0,528 0,922 0,223 0,676 0,577 0,370 0,686 0,736 0,656 0,718 

SI 0,214 0,210 0,957 0,280 0,308 0,385 0,231 0,349 0,327 0,338 

PI 0,420 0,616 0,260 0,955 0,728 0,420 0,758 0,774 0,759 0,706 

INU 0,325 0,544 0,295 0,679 0,964 0,384 0,726 0,837 0,912 0,854 

ISE 0,459 0,334 0,348 0,371 0,352 0,890 0,374 0,462 0,397 0,416 

HM 0,471 0,643 0,221 0,703 0,695 0,339 0,955 0,829 0,764 0,707 

SAT 0,499 0,694 0,335 0,721 0,808 0,420 0,792 0,920 0,856 0,846 

UAC 0,380 0,607 0,308 0,697 0,908 0,363 0,726 0,820 0,913 0,884 

UPE 0,476 0,679 0,324 0,662 0,827 0,383 0,682 0,821 0,848 0,915 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Evaluación del modelo estructural 

Los modelos de ecuaciones estructurales se han convertido en una herramienta muy 

utilizada para analizar las relaciones causa-efecto entre constructos latentes. Con el 

objetivo de evaluar el modelo estructural y realizar el contraste de las hipótesis 

planteadas, se consideraron diferentes indicadores.  

En primer lugar, consideramos el coeficiente de determinación (R2) que muestra la 

proporción de varianza del constructo que es explicada por el modelo. De acuerdo con 

el criterio propuesto por (Falk y Miller, 1992), el valor de R2 debe ser igual o superior a 

0,1.  En nuestro caso todos estos valores se situaron por encima de 0,60. 

El tamaño del efecto (f2) también fue considerado. Este coeficiente nos permitirá saber 

si una variable latente independiente afecta de forma relevante a una variable latente 

dependiente. El efecto será pequeño si los valores de f2 están comprendidos entre 0,02 

y 0,15, mediano si están entre 0,15 y 0,35 o grande si son superiores a 0,35 (Chin, 1998). 

En nuestro caso, entre las hipótesis que se validan, todas las variables analizadas 

cuentan con efectos pequeños. 

Para evaluar la bondad de ajuste del modelo utilizaremos el criterio SRMR (Standardized 

Root Mean Square Residual), que nos mostrará la diferencia entre las correlaciones 

observadas y las correlaciones implícitas en el modelo (Henseler et al., 2014). Un valor 

de SRMR inferior a 0,08 será considerado aceptable e implicará un ajuste adecuado del 

modelo. En nuestra investigación, este indicador se sitúa en 0,04 por lo que se puede 

afirmar que el modelo cuenta con un ajuste adecuado. Finalmente, también se 

comprobó la relevancia predictiva de Stone-Geisser (Q2). Esto se puede conseguir 

utilizando el procedimiento de blindfolding en SmartPLS. Según Chin (1998), un modelo 

demuestra una buena relevancia predictiva cuando su valor Q2 es mayor que cero. En la 

presente investigación todos los valores obtenidos superan el umbral de 0,50 (véase 

Tabla 14).  
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Tabla 14. Resultados de las hipótesis de la investigación (Bootstrapping=5000) 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados obtenidos (véase Figura 3) en nuestra investigación, muestran que siete 

de las nueve hipótesis planteadas, reciben apoyo empírico. Nuestra primera hipótesis, 

dentro de la parte de estímulos, proponía que la motivación hedónica influía sobre la 

utilidad percibida por parte del usuario en relación, la cual ha podido ser demostrada 

(β= 0,267, p < 0,001), un resultado similar de al de investigaciones previas (Ozkara et al., 

2017; Zheng et al., 2019). La segunda hipótesis planteaba que las condiciones 

facilitadoras, influían positivamente en la utilidad que percibía el usuario en relación a 

la herramienta, la cual es significativa (β= 0,307, p < 0,001), tal y como demostraron 

Gupta et al. (2019), Chawla (2020) o Patil et al. (2020) en anteriores investigaciones. En 

la tercera y la cuarta hipótesis se planteaban que el intercambio de información entre 

los usuarios y la búsqueda de información, favorecía la utilización de TikTok, algo que no 

pudo ser contrastado, en contra de las propuestas de Cho (2004), Whiting et al. (2013), 

Guo et al. (2016) y nuestras hipótesis no pudieron ser aceptadas (β= 0,045, p > 0,001) 

(β= 0,051, p > 0,001). La quinta hipótesis hacía referencia a que la influencia social 

afectaba positivamente a la utilidad percibida por el usuario en referencia a la red social, 

un resultado que concuerda con los obtenidos por Baishya et al., 2020 y Patil et al. 

(2020), entre otros, en investigaciones anteriores por lo que aceptamos la hipótesis (β= 

0,118, p < 0,001). En la sexta hipótesis se planteó que la innovación personal afectaba 

de una manera positiva a la utilidad que ofrecía a la nueva herramienta educativa el 
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estudiante, en concordancia con los resultados de investigaciones previas como las de 

Slade et al., 2014), Arteaga et al. (2017) y Karjaluoto et al. (2019) y los resultados 

obtenidos daban lugar a aceptar dicha hipótesis (β= 0,216, p < 0,001). 

En la séptima hipótesis, dentro del bloque de organismo-respuesta, se planteó que la 

utilidad percibida tiene una relación positiva con la intención de uso de TikTok como 

herramienta educativa, observamos que si recibe el apoyo empírico (β= 0,827, p < 

0,001), encontrando una relación significativa al igual que en investigaciones anteriores 

(Liébana-Cabanillas et al., 2014; Maldonado et al., 2020). 

En el último bloque, respuesta-consecuencia, la hipótesis ocho planteaba que la 

intención de uso influía en el uso actual, la cual pudo ser demostrada (β= 0,908, p < p < 

0,001), tal y como demostraron Koivumäki et al. (2008) y Baishya et al. (2020) en sus 

investigaciones. Por último, en la hipótesis nueve, se planteó que la intención de uso 

estaba positivamente relacionada con la satisfacción que el usuario siente al utilizar 

TikTok como herramienta educativa, obteniendo unos resultados significativos (β= 

0,808, p < 0,001), en línea con los resultados obtenidos por Ayyash (2017) y Quintero 

(2022). 
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Figura 3: Modelo resultante  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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6. Conclusiones 

6.1. Conclusiones teóricas 

De la investigación podemos destacar varias conclusiones, en primer lugar, la mayoría 

de los estudios sobre la inclusión de redes sociales en el sistema educativo se centran 

en Facebook o Twitter (Sharma, 2016; Tur, 2017), por lo que decidimos centrar nuestra 

investigación en el uso de TikTok como herramienta educativa, debido, principalmente, 

su gran crecimiento y popularidad entre los jóvenes en los últimos años, siendo la 

segunda red social con un mayor número de interacciones entre sus usuarios , con un 

aumento de 107% con respecto al 2020, además de ser una de las redes sociales más 

valoradas por los usuarios y la red social con mayor crecimiento de usuarios con respecto 

a años anteriores, obteniendo mejores números que Facebook o Instagram. 

Por lo que el presente trabajo se centra en la necesidad de actualizar el sistema 

educativo con la inclusión de las TIC, y en este caso las redes sociales, como 

herramientas esenciales para la formación de los alumnos tanto en educación 

secundaria como en etapas posteriores. Debido principalmente a la gran acogida del uso 

de internet entre los estudiantes, se pueden utilizar para poder sacarle el máximo 

partido, siempre que se usen de manera adecuada, para ofrecer conocimientos al 

alumno y que este pueda interactuar con sus compañeros. 

Por otra parte, el modelo SORC aporta una novedad a la investigación, ya que hay pocos 

estudios que utilicen el modelo SORC en social media, para conocer el comportamiento 

del usuario en relación al uso de redes sociales, en este caso al uso TikTok en el ámbito 

educativo, además los resultados obtenidos nos permiten validar el modelo SORC en la 

relación causa-efecto de esta investigación, en los diferentes indicadores analizados 

Para nuestra investigación, centrada en TikTok como herramienta educativa, se tomó 

una muestra compuesta por 261 estudiantes, siendo la mayor parte de ellos de entre 20 

y 24 años de edad (80,8%), tras la recogida de datos y su posterior análisis, mediante el 

modelo de mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares), y mediante un modelo 

SORC, el cual se utilizó para conocer el comportamiento del estudiante a la hora de 

aceptar la nueva herramienta educativa y analizar qué factores le influían, se lograron 
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aceptar siete de las nueve hipótesis planteadas. Obteniendo unos resultados bastantes 

interesantes para futuras implicaciones prácticas de la herramienta en el ámbito 

educativo. De tal manera, se comprobó que la tanto la motivación hedónica, como las 

condiciones facilitadoras son los estímulos que más influían en la utilidad que percibe el 

estudiante a la hora de adoptar la nueva herramienta educativa, de acuerdo con 

investigaciones previas como las de Ozkara et al., (2017) y las de Purwanto et al., (2020) 

quienes afirmaban que los conocimientos previos, o condiciones facilitadoras, eran un 

predecesor determinante a la hora de adoptar una nueva tecnología por parte de los 

millennials. Otra variable que también explica la utilidad percibida por parte del 

estudiante es la innovación personal del mismo, una variable que ya destacaron 

Yamakawa et al. (2013) en su investigación y que Argarwal et al. (1998) la definían como 

la capacidad que tiene cada individuo para probar las nuevas herramientas tecnológicas, 

encontrar su utilidad y a la vez le genere una satisfacción personal. 

Por otro lado, no se pudo comprobar que el intercambio o la búsqueda de información 

influyesen de forma positiva a la hora de estimar la utilidad percibida, tal y como 

predecían las investigaciones anteriores de Whiting et al. (2013), quienes afirmaban que 

los usuarios de redes sociales utilizaban las fuentes de información para informarse e 

informar a otros usuarios sobre determinados productos. 

Estas diferencias en los resultados, en controversia a variedad de literatura analizada se 

pueden derivar del tamaño de la muestra, o el propio objetivo de la investigación, ya 

que se buscaba analizar la intención de uso y no el uso en sí que realizaban con la 

aplicación, aun así, estos resultados son útiles para la investigación 

En relación a la adopción de la herramienta educativa por parte del estudiante, esta está 

estrechamente relacionada con la intención, algo que se demuestra en nuestra 

investigación, una relación positiva que apoyan diferentes estudios científicos 

anteriores, quienes concluyen que la relación positiva entre la intención de uso y el uso 

actual esta aceptada universalmente (Baishya et al., 2020; Escobar et al., 2014), dado de 

por norma general cuando un individuo tiene intención de utilizar una nueva 

herramienta lo acaba haciendo. 
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También cabe destacar, la importancia de la satisfacción percibida por el estudiante en 

relación a la intención de uso, como variable predecesora de dicha satisfacción, algo en 

línea con los resultados obtenidos por Montero (2006), quien concluyó que tanto la 

utilidad percibida por el individuo, como la intención de uso, son variables predecesoras 

que influyen en la satisfacción que recibe, siendo la utilidad percibida la variable que 

provoca una mayor satisfacción en el estudiante, un resultado que ya  destacaron Zhan 

y Li (2005) en sus investigaciones.    

Por lo que podemos destacar que los principales estímulos que llevan al estudiante a 

utilizar TikTok como herramienta educativa, se basan en los conocimientos previos en 

tecnologías o en redes sociales, que posea el individuo y en la motivación que pueda 

obtener al utilizarla, con el fin de obtener un tipo de resultado, aprobar el curso, por 

ejemplo. 

6.2. Implicaciones prácticas 

En relación a la importancia de las redes sociales o de cualquier metodología TIC y su 

inclusión en el sistema educativo, tras los resultados obtenidos, y mediante la revisión 

de estudios previos, es plausible admitir que ayuda a potenciar en los estudiantes el 

trabajo en equipo, la creatividad y el propio rendimiento de los estudiantes, dado que 

las TIC son una herramienta de gran acogida entre los estudiantes y donde más de un 

60% de los encuestados, afirman utilizar TikTok con fines educativos. 

Además, debido a la sociedad en la que vivimos la cual está conectada a la red y los 

espacios virtuales son su medio de comunicación, el 98,9% de los encuestados son 

usuarios activos de redes sociales, además casi el 40% pasa entre dos y cuatro horas 

diarias conectados a las redes sociales, las herramientas TIC pueden ser muy 

motivadoras y efectivas en la educación de los estudiantes, debido a los conocimientos 

previos que por norma general la mayoría de estos tienen y utilizan redes sociales (más 

del 75% tienen perfil en las cuatro principales redes sociales: WhatsApp, Facebook, 

Instagram y TikTok), por lo que se puede argumentar que conocen la tecnología y esto 

les puede motivar a usarla como herramienta educativa, como hemos podido 

comprobar con los resultados obtenidos en esta investigación, dado su gran interés por 

las innovaciones y la intención de la mayoría de los encuestados a utilizar la herramienta 
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para uso educativo, así como la satisfacción que los encuestados decían sentir al 

comprobar que su utilización satisfacía sus necesidades educativa. 

En vista de los informes previos y de los resultados obtenidos, vamos a destacar tres 

implicaciones prácticas. 

En primero lugar, es aconsejable que, el sistema educativo mejore el desempeño de los 

estudiantes en el ámbito tecnológico, para mejorar el desempeño y las habilidades de 

los estudiantes, por lo que es recomendable la realización de talleres sobre TIC, con 

temáticas actuales e interesantes, adaptadas a casos prácticos reales, donde el 

estudiante compruebe la utilidad de este tipo de tecnologías. En segundo lugar, buscar 

cual es la motivación intrínseca que tienen los estudiantes, y aprovecharla, el 

aprendizaje se tiene que basar en emociones, además de promover la curiosidad del 

estudiante, con el fin de lograr unas metas determinadas. Por último, hay que destacar 

que conlleva que el estudiante perciba una satisfacción tras el uso, algo que puede dar 

lugar a recomendaciones y pudiéndose convertir en “embajador de marca” generándole 

una lealtad hace la aplicación y su utilidad, por lo que es necesario que el estudiante 

sienta dicha satisfacción y la consecución de sus expectativas 

Por lo que, a raíz de los resultados obtenidos en esta investigación y los resultados de 

investigaciones previas, en relación a la aceptación de TikTok como herramienta 

educativa entre los estudiantes, cabe destacar que esta podría ayudar a mejorar sus 

competencias digitales, así como la propia autogestión del estudio por parte del alumno, 

al igual que su capacidad de cooperar con sus compañeros, todo ello es debido 

principalmente a la sociedad globalizada en la que vivimos en la que se le exige a los 

estudiantes trabajar de manera autónoma en una multitud de tareas, en muchos casos 

de manera virtual. Además de los conocimientos previos y al manejo de estos ante las 

redes sociales y nuevas tecnologías, unido al grado de satisfacción que les supone el 

utilizar este tipo de herramientas. 
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6.3. Limitaciones y futuras líneas de investigación 

6.3.1. Limitaciones del trabajo 

Como cualquier estudio centrado en el ámbito educativo y tecnológico, encontramos 

diversas limitaciones, las cuales pueden influir a la hora de generalizar los datos y las 

consideraciones en futuras investigaciones, como, por ejemplo, en primer lugar, el  tipo 

de muestreo utilizado y la homogeneidad de la muestra analizada, el tipo de muestreo 

por conveniencia, para lograr un mejor acceso a los estudiantes, utilizado debe de ser 

utilizado con precaución a la hora de generalizar los resultados obtenidos, dado que la 

recopilación de datos se realizó principalmente en centros urbanos, por lo que para 

futuras investigaciones podría incluirse un muestras más heterogénea, para poder 

comparar los resultados, es decir un muestreo aleatorio. 

Aunque cabe destacar que el tamaño de la muestra obtenida es adecuado para un 

análisis de datos general para analizar la intención de uso de una nueva herramienta en 

el ámbito educativo, aunque para extender los resultados a toda la población española 

no sea representativo, por lo que futuras investigaciones sería interesante recoger un 

mayor tamaño de muestra y una mejor segmentación geográfica en concordancia con 

los objetivos de las nuevas investigaciones: es decir, ampliar las zonas de muestreo para 

poder realizar un análisis comparativo, para ello sería necesario establecer una 

estrategia de distribución de cuestionarios, por ejemplo, mediante redes sociales, 

campañas de mailing, etc.). 

Otro aspecto a mejorar seria la posibilidad de incluir un testeo de control en relación al 

uso de la aplicación entre los encuestados, donde puedan conocer la utilidad que esta 

puede aportarles a nivel educativo en su educación, esto podría ayudar a la limitación 

de realizar un cuestionario online, debido a que responder preguntas de forma personal, 

podría ofrecer resultados distintos y conseguiríamos una interacción más sincera con la 

muestra, aunque esto aumentaría los costes y la dificultad de la investigación. 

Además de al contrario de en esta investigación, se podría realizar un enfoque 

longitudinal, comprobando así la utilidad percibida y la satisfacción que le reporta al 
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estudiante el uso de TikTok como herramienta educativa en dos etapas distintas, previo 

al uso (inicio de curso), y tras su utilización (final de curso). 

6.4. Futuras líneas de investigación 

A raíz de los resultados obtenidos, el marco teórico centrado en la educación superior y 

las propuestas realizadas para subsanar las diferentes limitaciones citadas 

anteriormente, a continuación, se proponen diferentes líneas para nuevas 

investigaciones que puedan complementar los resultados obtenidos y poder encontrar 

nuevos elementos que motiven al estudiante, para intentar mejorar así el sistema 

educativo 

En primer lugar, esta investigación se centra solo en la aceptación y satisfacción por 

parte del estudiante a la hora de utilizar TikTok en educación, conocer que variables le 

condicionan y saber cuáles son los estímulos que le llevan a la utilización de esta nueva 

herramienta educativa, por lo que una futura línea de actuación, podría ser ampliar la 

muestra a los docentes para así conocer su grado de aceptación ante las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo, y poder detectar aquellas habilidades que puedan 

necesitar para utilizar este tipo de nuevas herramientas educativas, así como conocer 

que estímulos les pueden llevar a utilizarlas en su día a día 

En línea con la propuesta de ampliar la muestra geográficamente, sería interesante 

incluir en el modelo variables moderadoras como la edad, el género o el nivel de 

estudios, es decir variables relacionadas con el perfil del estudiante, para conocer el 

grado de afectación que tienen, tal y como muestra el estudio general de redes sociales 

de Hootsuite (2022), analizando así las características de cada grupo, con la intención de 

compararlas y aplicar diferentes estrategias educativas para cada ámbito, por ejemplo: 

Primaria – Secundaria -Universidad - Formación Profesional. Para ello habría que ampliar 

la muestra a menores de edad, por lo que se necesitaría la autorización de un tutor/a 

legal para su participación. 

Por último, y como planteamiento de una línea de investigación más simple podrían 

añadir o modificar algunos de los estímulos planteados en el modelo, para comparar que 

estímulos pueden mejorar el poder explicativo de como influyen en el usuario y conocer 

aquellos estímulos que más satisfacción generan en el estudiante, o por el contrario 
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aquellos estímulos que provoque en el estudiante un rechazo ante la inclusión de TikTok 

como herramienta educativa.  
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