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re s umen

Se presenta una investigación bibliográfica sobre la plataforma YouTube en relación con 
los adolescentes. Este estudio permitirá tener un punto de referencia del estado de la cues-
tión anterior a la covi d-19 para que investigaciones posteriores a la pandemia tengan 
un punto de referencia con respecto a los cambios en el uso de tecnologías digitales y la 
relevancia que en ellos tuvo el confinamiento. En este caso y en particular en referencia a 
dicha plataforma. La metodología consistió en la búsqueda de documentación en plata-
formas científicas, algunos repositorios y revistas indexadas de libre acceso así como su 
respectivo análisis por categorías metodológicas, temáticas y de origen geográfico. Los 
resultados muestran la variedad de temas tratados en torno a la relación entre los adoles-
centes y la plataforma YouTube. Entre 2015 y principio del 2020 se detectaron 54 trabajos 
relativos al tema en diferentes regiones. Se encontró un predominio de estudios cualita-
tivos, originados mayoritariamente en España y en Estados Unidos. En México sólo se 
detectaron hasta el momento dos publicaciones. En términos generales la investigación 
sobre adolescentes usando YouTube se encuentra en un estado exploratorio y descriptivo.

Palabras clave: adolescentes, YouTube, uso, consumo y apropiación, mercadotecnia, 
youtubers, identidad, problemáticas, usos educativos.
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ab s trac t

Bibliographic research about the YouTube platform concerning adolescent’s uses were 
examined in this study. This study will allow having a reference point of the state before 
covi d-19 so that investigations after it have a point of reference regarding the changes 
and the relevance that the confinement meant in the use of digital technologies. In this 
case and in particular, about said platform. The methodology consisted of searching 
for documentation in scientific platforms, some repositories, and free access indexed 
journals, as well as their respective analysis by methodological, subject, and geographic 
categories. The results show the variety of topics discussed around the relationship be-
tween adolescents and the YouTube platform. Between 2015 and the beginning of 2020, 
54 works related to the subject were detected in different regions. A predominance of 
qualitative studies was found, originating mainly in Europe, particularly in Spain and 
USA. In Mexico, only two publications have been detected so far. The international 
and national research on teens using YouTube is in an exploratory and descriptive state.

Keywords: adolescents, YouTube, use, consumption and appropriation, marketing, you-
tubers, identity, problems and educational uses.

i ntroducción

En este trabajo se presenta una revisión bibliográfica de 54 publicaciones obtenidas en 
plataformas científicas y de divulgación en el intervalo de 2014 a 2020, con la finalidad de 
ofrecer un punto de partida y comparación para estudios posteriores al confinamiento oca-
sionado por la covi d-19. El objetivo fue ubicar y clasificar las investigaciones dedicadas al 
tema del uso que hacen los adolescentes de la plataforma YouTube.

La empresa mercadológica de redes sociales Hootsuite se ha especializado en propor-
cionar información estadística extraída de las diferentes plataformas digitales. En el caso 
de YouTube, los datos no son anuales y en ocasiones se habla de crecimiento en términos 
generales. Se ofrecen, sin embargo, datos sobre algunas tendencias significativas que reve-
lan el crecimiento de la plataforma en los últimos tres años. En el informe de mayo de 2019, 
por ejemplo, se señalan estos seis indicadores: 1) mensualmente en la plataforma se detectan 
1900 millones de usuarios; 2) en países de habla hispana, YouTube es la red social más usada; 
3) se trata del segundo sitio web más visitado en el mundo; 4) el móvil es el dispositivo en 
el que se reproduce el 70% de los materiales; 5) entre los jóvenes, el 70% de usuarios vieron 
un tutorial para aprender a hacer algo nuevo, y 6) antes de comprar algo, más del 50% de los 
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usuarios en América Latina consultan en YouTube (2019). En el reporte de la misma empre-
sa para 2021 se señala que mensualmente se detectan más de 2000 millones de usuarios, pero 
se infiere que el número puede ser mucho mayor dado que este número no incluye a usuarios 
sin registro debido a que se puede acceder a la plataforma sin tener una cuenta. Tres indi-
cadores del impacto del confinamiento son, por ejemplo: los primeros diez días de junio de 
2020, a propósito de Black Lives Matter, las visualizaciones cuadriplicaron las visitas al tema 
en todo el año 2019 y los videos subidos con la etiqueta en casa aumentaron 700% en marzo 
de 2020. También las trasmisiones en vivo cobraron importancia significativa, en tanto que 
56% de usuarios expresó su preferencia por esos eventos (Newberry y Adame, 2021). Otro 
estudio mercadológico indica que son los adolescentes de entre 11 y 15 años los usuarios 
más frecuentes de la plataforma, y aunque lo más buscado es la música, además reportan 
que a partir de los 15 años amplían considerablemente sus intereses. Estos datos revelan la 
importancia de seguir investigando aspectos relativos a esta plataforma (Webedia, 2019). 

La aproximación teórica de la presente investigación implicó la conceptualización del 
estado del arte que permitió establecer el conocimiento de frontera para ubicar puntos de 
partida, alcances de investigaciones futuras, exploración de nuevas temáticas o aspectos que 
requieren ser profundizados (Hernández, 2014). El punto de inflexión en el uso de plata-
formas digítales originado en el confinamiento por la pandemia de covi d-19 seguramente 
abrirá nuevos referentes de comparación.

me t odología

La metodología respondió a criterios cuantitativos para reportar el número de investiga-
ciones en los últimos cinco años y en las diferentes regiones del mundo. También se utilizó 
una metodología cualitativa en la extracción de contenidos para clasificar los resultados y 
agruparlos en las siguientes categorías: Uso, consumo y apropiación, Mercadotecnia, You-
tubers, Identidad, Género, Problemáticas y Usos educativos. Los materiales aquí referidos 
y clasificados fueron extraídos de las plataformas Scopus, Ebsco, Web of Science, Science-
Direct y ProQues, así como de revistas y repositorios de libre acceso. La primera consulta a 
dichas plataformas se hizo en los meses de julio y agosto de 2018, una primera actualización 
se realizó en noviembre de 2019, una segunda actualización, incluyendo Academia.edu, se 
hizo en mayo de 2020 y una tercera actualización de todas las bases mencionadas se hizo 
en enero 2021. Se realizó la búsqueda de artículos referentes a adolescentes y usos digitales 
en general para delimitar, finalmente, solo aquellos trabajos dedicados específicamente a la 
plataforma YouTube en relación a los adolescentes. Se siguieron tres criterios de clasifica-



158   investigaciones anteriores al confinamiento por la covid-19 sobre el uso de youtube – luz vázquez

ción: metodologías, países de origen y temáticas. Las publicaciones fueron agrupadas, para 
su presentación, bajo las siguientes temáticas: Uso, consumo y apropiación, Mercadotecnia, 
Youtubers, Identidad, Género, Problemáticas y Usos educativos.

re s ultados

Los resultados conforme a las categorías señaladas, se presentan en orden progresivo de 
menor a mayor con respecto al número de publicaciones de cada tema (Tabla1). En cada 
sección los artículos fueron presentados en orden cronológico.

tabla 1. temáticas con respeto a youtube y los adolescentes

temáticas número de 
publicaciones

Influencia del uso de YouTube en la elaboración de identidades adolescentes 4

Elementos de mercadotecnia en los canales de YouTube para adolescentes 5

Usos educativos de la plataforma YouTube 6

Estereotipos de género reflejados en YouTube 8

Youtubers y su impacto en los adolescentes 9

Uso, consumo y apropiación de los adolescentes con respecto a la plataforma YouTube 11

Problemáticas de los adolescentes reflejadas en YouTube 11

Fuente: elaboración propia, 2021.

i nfluencia del uso de youtube en la elaboración  
de i dent i dade s adole scente s

Esta temática se inicia con un trabajo mixto descriptivo de maestría en España, que conclu-
yó que los youtubers son un reflejo de la cultura que viven los jóvenes, quienes comparten 
nuevos vocabularios tales como comunidad y conexión; los youtubers difunden valores en 



sintaxis, año 4, número 7, julio-diciembre 2021 – https://doi.org/10.36105/stx.2021n7.08    159

estas comunidades y, por tanto, se da un proceso de construcción de identidades en esta re-
lación. Sugieren preguntas y temas de investigación para comprender este proceso (Gómez, 
2014). En esta misma línea, pero con una investigación cualitativa de corte etnográfico y de 
análisis de contenido de video, se demostró que las jóvenes negras norteamericanas resisten 
al estereotipo de belleza occidental y reconstruyen sus identidades originarias a través del 
tema del cuidado del cabello (Phelps-Ward y Crystal, 2016). 

En el caso de adolescentes españoles, se detectó, en un análisis cualitativo de contenido 
de videos y comentarios, que en la identificación entre público y youtuber es importante la 
noción de semejanza y cercanía, por lo que los youtubers enfatizan su autoimpresión con 
respecto a identidad vocacional, orientación sexual e identidad de género. En ese senti-
do, es importante la participación en sus videos de amigos y familiares que validan dichas 
identidades. Se concluyó que las jóvenes audiencias comparten sus propias autoimpresio-
nes, preocupaciones y experiencias con respecto a esos temas (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y 
Abarrou-Ben-Boubaker, 2018). Un estudio mexicano cualitativo de análisis de contenido 
reporta el éxito de reseñas, blogs y tutoriales entre los adolescentes de Jalapa, Veracruz, así 
como la recurrencia en temas de terror y el contacto entre youtubers y seguidores sugirien-
do la influencia de dicha relación en la formación de identidades colectivas e individuales 
(Hernández y Andrade del Cid, 2020).

element os de mercado tecn ia en los canale s  
de youtube para adole scente s 

Un estudio cualitativo australiano mostró el cambio sutil en la lógica ecológica de la pla-
taforma YouTube a partir de su adquisición por Google y de la penetración de empresas 
intermediarias enfocadas a la publicidad, llamadas multichannel networks (mcm) (Lobato, 
2016). En este mismo sentido, a través del análisis de contenido de los videos de tres youtu-
bers –ZoeSugg, Trisha Paytas y Nicole Klein–, se revelaron aspectos mercadológicos como 
el uso de emociones negativas en los videos de blogueras: lágrimas, penas y sollozos tienen 
también una función mercadológica al igual que el afecto positivo, al crear una sensación de 
autenticidad, intimidad, intercambio y comunicación (Berryman y Kavka, 2018).

Una investigación china de tipo mixto muestra la efectividad de la autorrevelación y las 
interacciones parasociales en la lealtad de seguidores de canales de belleza (Ko-Hsiu-Chia 
y Wen-Ning, 2017). Así también, por medio de un análisis de contenido automatizado, 
en Alemania se comprobó el crecimiento de la penetración de blogueros contratados para 
promocionar marcas entre 2009 y 2017, sobre todo en el área de moda y belleza. Por tanto, 
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se investigó el impacto social y económico de esta práctica en los adolescentes que no de-
tectan el mecanismo de venta (Schwemmer y Ziewiecki, 2018). En Hong Kong se realizó 
un estudio cualitativo que subrayó la efectividad de la interdiscursividad en tutoriales de 
belleza de la youtuber Hill, en los que se demuestra el intercambio de papeles entre experto 
y aprendiz (Bathia, 2018). 

youtuber s y s u i mpac t o en los adole scente s

Un estudio cualitativo argentino describió y definió a YouTube como algo más que un re-
positorio de videos, es decir, como un modelo cultural ofrecido y demandado en la actuali-
dad. Se describió su funcionamiento como plataforma y parte del menú de contenidos que 
refleja la vastedad del mismo, a excepción de contenidos violentos o pornográficos. Entre 
los millones de contenidos se encuentran, por ejemplo: música, películas, juegos, ciencia, 
educación, acción social, noticias y política. Destaca la descripción de casos de youtubers 
muy exitosos a nivel mundial como son el Rubius y German Garmendia, en los que se com-
binan auténtico carisma, buena conexión a internet y un dispositivo que filma (Murolo y 
Lacorte, 2015). También se observó, en un estudio cualitativo desde España, el caso del 
norteamericano Evan Snyder, que habiendo iniciado a los 8 años desarrolló su propio estilo 
y espacialidad en videojuegos, convirtiéndose así en un líder entre niños y adolescentes 
(Ramos-Serrano y Herrero-Diz, 2016).

 A través de un estudio cualitativo de tipo semiótico se describe el intento de la televisión 
española por imitar el estilo youtuber y se delimitan las diferencias entre ambos medios. Se 
contrastó al sujeto de enunciación dentro de la televisión, a diferencia de un sujeto de expre-
sión no institucional. Se concluyó que el youtuber individualiza al espectador, dirigiéndose 
permanentemente al mismo, hablando y moviéndose de manera constante, con enunciacio-
nes emotivas. Además, se destaca el carácter participativo de la audiencia de YouTube por 
medio de diferentes estrategias, como la suscripción al canal y los comentarios en el chat 
(Scolari y Fraticelli, 2017).

En una investigación cualitativa de análisis descriptivo española se afirmó que en su 
mayoría el youtuber se genera en intereses, aficiones y talento personal (autenticidad). Dado 
que las industrias publicitarias y culturales se apropian de los mismos y los transforman en 
celebridades, introducen una contradicción entre autenticidad y jerarquía, es decir, produ-
cen una distancia entre el youtuber y su público, por lo que se cuestiona su esencia (Ardèvol y 
Márquez, 2017). En el mismo sentido, otro trabajo cualitativo y teórico español interpretó la 
tensión entre el youtuber y la mercadotecnia dentro de la teoría de hegemonía y contrahege-
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monía. El youtuber, como expresión popular, suele expresar resistencia a través de abiertas 
actitudes críticas por medio del humor y la ironía (Márquez y Ardévol, 2018).

En el caso de la youtuber Verdeliss, un análisis cualitativo descriptivo español observó 
cómo esa española, madre de familia, con seis hijos, al profesionalizarse como youtuber obli-
gó a que las marcas tengan que reinventar su manera de comunicarse con los consumidores 
(Elorriaga y Monge, 2018). Se afirma que las redes sociales han sido un espacio para el rápido 
empoderamiento, éxito personal y económico de algunos jóvenes. A través de un análisis 
cualitativo descriptivo de canales de YouTube, en España, se confirmó la importancia de la 
transmedia –conexión entre varias plataformas como YouTube Facebook, Twitter e Insta-
gram– para dicho empoderamiento (Hidalgo-Marí y Segarra-Saavedra, 2017). Continuando 
con el análisis cualitativo de contenido de videos de youtubers, como parte del proyecto de 
investigación europeo Transmedia Literacy, en Portugal se detectó que en los casos del sueco 
PewDiePie y del portugués Wuant, ambos con millones de seguidores, se trata de perso-
nalidades híbridas y complejas que tienen una comunicación corporal excéntrica, utilizan 
mayormente la jerga y el chiste fácil y muestran apatía cívica (Pereira, Moura y Fillol, 2018).

usos educat i vos de la p lataf orma youtube 

Una investigación mixta tipo intervención experimental en Estados Unidos reportó el desa-
rrollo de un método para utilizar videoclips de YouTube en el aula (Fleck, Beckman, Sterns y 
Hussey, 2014). Otra investigación mixta, con análisis de videos, entrevistas y encuestas en 
una universidad norteamericana entre estudiantes de música, realizó un experimento en el 
que se utilizó YouTube para publicar las creaciones musicales del curso. Se mostró el efecto 
positivo de esta herramienta al generar un sentido de comunidad en el aula extendida por 
redes sociales. También se crearon diversos géneros propios, experimentales y de activismo, 
resultando liberador de talento y potencialidades (Cayari, 2015).

Por medio de investigación cualitativa documental en México, se definió a YouTube 
como un instrumento para la creación de comunidades a partir del intercambio de recursos 
audiovisuales. Se trata de un medio de comunicación asincrónico, transmisivo e interactivo. 
Por ello se reconoció su utilidad en el ámbito docente, ya que permite formar y administrar 
comunidades de aprendizaje, al tiempo que desarrolla diversas habilidades digitales, desde 
la búsqueda hasta la autoría (Ramírez-Ochoa, 2016). 

Investigadores afiliados a la Universidad Murdoch en Australia, en una investigación 
cuantitativa, aplicaron en Malasia una encuesta a jóvenes universitarios, la cual evidenció 
que cuando la motivación para el uso de YouTube es académica, se observa un menor uso 
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compulsivo, mientras que cuando la motivación es el entretenimiento, esta provoca más 
un uso compulsivo. Las motivaciones son independientes de la personalidad, pero el uso 
compulsivo de la plataforma influye en la motivación académica de forma negativa (Klobas, 
McGill, Moghavvemi y Paramanathan, 2018). En Colombia un estudio mixto mostró las 
ventajas, tanto en el aula como fuera de ella, de los tutoriales de YouTube. Favorecen la 
autoafirmación y el autoaprendizaje (González, 2018). Una investigación mixta, a través 
de grupos focales y encuestas realizadas en Bogotá, identificó el valor de los tutoriales en 
YouTube como medio para la educación no formal. Los adolescentes de nivel medio su-
perior reportaron un notable interés por los idiomas y la tecnología, la investigación y la 
información sobre profesiones y oficios (González, 2018).

Con base en una revisión cualitativa bibliográfica y mediante la mayéutica socrática, 
se construyó en España un instrumento experimental para analizar los videos de cuatro 
populares youtubers españoles: El Rubius, Gym virtual, Dulceida y Verdeliss. Se concluyó 
positivamente sobre la posibilidad del proceso para formular axiomas éticos que pueden ser 
aprovechados por youtubers y usuarios en la evaluación del grado de responsabilidad social 
reflejado en los contenidos de los youtubers. Se planteó la necesidad de que los youtubers 
sean conscientes y comprometidos con dicho axioma (García y Gil, 2018). Finalmente, en 
Estados Unidos un estudió mostró la eficacia de los tutoriales de música producidos por 
celebridades y el reto que esto significa para la educación musical tradicional. Destacan 
elementos como la autenticidad, espontaneidad y humor (Marone y Rodriguez, 2019).

e s tereo t i pos de género reflejados en youtube

Dentro del tema de la identidad, un aspecto particular es el género. El primer artículo que 
aborda estas temáticas fue realizado en el Reino Unido con una metodología cualitativa. Se 
estudia el caso de uno de los canales más populares, donde los jóvenes muestran un nuevo 
tipo de masculinidad, manifestándose emocionales, abiertos a su femineidad e inclusivos 
(Morris y Anderson, 2015). Tomando en consideración la influencia de los youtubers en la 
construcción de identidad entre los adolescentes, a través de un análisis cualitativo de con-
tenido alemán se detectó que en la búsqueda de éxito los youtubers tanto femeninos como 
masculinos se inclinan a reforzar estereotipos de género (Mahrt y Bock, 2017).

Otro estudio en Francia, Suiza y Quebec, también cualitativo, analizó la forma en que 
canales amateurs trabajan la identidad y las emociones de las adolescentes bajo estereotipos 
tradicionales (Balleys, 2017). La misma autora aplica el estudio cualitativo a canales para 
varones (Balleys, 2018) del mismo grupo etario y establece comparaciones entre ambas 
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construcciones de identidad, que resultan complementarias y tradicionales. Las mujeres se 
muestran altamente emocionales mientras que los varones tienden más a las bromas, detrás 
de las cuales ocultan la emocionalidad y vulnerabilidad. Los resultados de una encuesta, una 
investigación cuantitativa en Guipúzcoa para investigar los patrones de consumo, creación 
y difusión de contenidos audiovisuales en línea con adolescentes, indicaron un patrón deter-
minado por el género de los adolescentes en el que los varones se especializan en creación, 
difusión y consumo de videojuegos, mientras que las mujeres se inclinan, mayoritariamente, 
por la producción y difusión de fotos y videos de sí mismas (Fernández-de-Arroyabe-Olaor-
tua, Lazkano-Arrillaga y Eguskiza-Sesumaga, 2018).

En un análisis cualitativo de contenido, desde España, se reportó la existencia de millones 
de canales exitosos dedicados a temas de diversidad sexual, lesbianismo, gays, bisexualismo, 
transexualismo, intersexualismo y queer. Su tratamiento se caracteriza por la referencia a his-
torias personales y de intimidaciones. Se señala la tendencia a la reproducción de estereotipos 
(Blanco-Ruiz y Sainz-de-Baranda, 2018). A través de un trabajo testimonial, cualitativo, con 
doce adolescentes españoles se detectó la importancia de los usos de internet durante la fase 
de dudas con respecto a su identidad sexual como gays. Ante la incertidumbre, la necesidad de 
comunicación con sus iguales y el miedo a la homofobia, los adolescentes recurren a internet, 
de manera anónima, en la búsqueda de esperanza. Sin embargo, una vez que han superado la 
fase de incertidumbre y asumen socialmente su homosexualidad, internet deja de ser relevan-
te. Inclusive, se menciona la existencia de un canal de YouTube dedicado al tema de la homose-
xualidad (Calvelhe, 2019). Finalmente, en España se hizo una investigación cuantitativa con 
Web scraping en los 50 canales de YouTube más populares, concluyendo que la visibilidad de la 
mujer en los mismos es significativamente inferior a la masculina y que en ambas prevalecen 
estereotipos de poder y género (Regueira, Alonso-Ferreiro y Da-Vila, 2020).

uso, con s umo y ap rop iación de los adole scente s  
con re sp ec t o a la p lataf orma youtube

Primeramente, un estudio cualitativo polaco estableció las relaciones multipartitas en el 
marco participativo para describir la comunicación en YouTube, identificando tres niveles: 
hablantes y oyentes, remitente y destinatarios y oradores y oyentes que participan en el chat 
(Dynel, 2014).

Desde una perspectiva histórica y también descriptiva se encuentra el trabajo de José 
Van-Dijck (2016), de Australia, que entre otras cosas concluye que gran parte del contenido 
de YouTube no es generado por amateurs y que 63% de los usuarios más populares carga 
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sobre todo contenido copiado. Pero también detectó la existencia de múltiples pequeños 
canales sin fines comerciales que “cultivan su propio jardín”. Con una perceptiva mixta, 
Yarosh, Bonsignore, Mcroberts y Peyton (2016) desde eua  diferencian entre los usos que 
hacen los adultos y los adolescentes en YouTube y en Vine, reportando que esta última 
muestra una cantidad significativamente mayor de contenido sexual y violento.

Una revisión bibliográfica desde España criticó las etiquetas generacionales por aplica-
ción, por ejemplo, generación WhatsApp, proponiendo en su lugar la creación de perfiles 
de usuarios que permitan registrar cambios sustanciales en el uso y consumo (Herrero-Diz, 
Paula; Ramos-Serrano y Marina; Nó, Javier, 2016). Otro trabajo español del mismo tipo 
abordó aspectos relativos a los adolescentes usuarios, consumidores y apropiadores de la 
plataforma. Se concluyó que en las tres dimensiones se reflejan actitudes propias de esa 
edad, como son: intensas reacciones emocionales, transgresión, necesidad de intercambio 
de emociones y experiencias. Estas actitudes son más abiertas en la comunicación on-li-
ne, dado que en este espacio se presentan menos obstáculos o barreras que en el mundo 
off-line (García Jiménez, García y López de Ayala, 2016). A través de un análisis cualitativo 
de contenido, en Manchester, se observaron las prácticas de participación en YouTube, 
y mostraron que las comunidades amateurs de creadores siguen de cerca los ejemplos de 
producciones profesionales. De manera intuitiva, niños y jóvenes sin recursos técnicos, 
habilidades o experiencia, conocen y practican la importancia de la interacción con sus 
públicos (McRoberts, Bonsignore, Yarosh y Peyton, 2016). 

Mediante un estudio mixto con grupo focal y encuesta en Cataluña, se detectó que los 
preadolescentes son mayoritariamente pasivos en el uso de YouTube, principalmente visua-
lizan entretenimiento de forma tradicional. Su motivación para consumir es la diversión y 
no la socialización. El estudio se enmarcó teórica y conceptualmente en el constructivismo 
y los estudios culturales y sobre todo en la perspectiva de usos y gratificaciones (Fedele, 
Aran-Ramspott y Suau, 2018).

Un estudio cualitativo con niños peruanos creadores de contenidos demostró que las 
habilidades técnicas, sociales y críticas son parte de la cultura colaborativa actual (Leon, 
2018). Una investigación mixta con encuesta y grupos focales en Cataluña, mostró que los 
preadolescentes cuentan ya con habilidades críticas que les permiten reconocer los usos 
publicitarios de los youtubers; los consumen por entretenimiento y pertenencia a la cultura 
juvenil digital, pero no los consideran como modelos a seguir (Aran-Ramspott, Fedele y 
Tarragó, 2018). Una investigación mixta en España detectó tres áreas en las que un grupo 
minoritario de adolescentes se vuelven profesionales en los medios digitales: videojuegos, 
escritura creativa y redes sociales. Cada área muestra diferencias de género y recursos y 
diferencias derivadas de las mismas plataformas (Establés, Guerrero-Pico y Contreras-Es-



sintaxis, año 4, número 7, julio-diciembre 2021 – https://doi.org/10.36105/stx.2021n7.08    165

pinosa, 2019). Una investigación cuantitativa en Corea realizó un análisis factorial y definió 
cinco elementos comunes para evaluar el uso de YouTube, Pinterest, Twitter, Facebook 
e Instagram: relación, socialidad, conveniencia, rutina y entretenimiento. Con respecto a 
YouTube, se concluyó que es el nicho más amplio para rutinas y entretenimiento y que se su-
perpone con Facebook con respecto a relación y socialidad (Kweon, Sang-Hee et al., 2020).

p roblemát ica s de los adole scente s reflejada s en youtube

En Estados Unidos, utilizando una metodología mixta, se comprobó la existencia de comu-
nidades fanáticas del tiroteo escolar en YouTube. Estas comunidades funcionan de forma 
similar a subculturas no digitales (Oksanen, Hawdon y Räsänen, 2014). Un estudio cuali-
tativo en Australia mostró y explicó la existencia de canales en los que las adolescentes con 
fuertes problemas emocionales muestran su dolor y desesperación (Shields, 2015). 

Por medio del análisis cualitativo de contenido de videos relativos a la prevención o tra-
tamiento del consumo de drogas, en España, se detectó que las estrategias diseñadas para 
medios tradicionales se repiten en los formatos de YouTube: mensaje negativo pero espe-
ranzador, para difundir valores e información. A pesar de ello, no se ofrece ayuda concreta ni 
información para conseguirla. A diferencia de la información en medios, no existen criterios 
para evaluar la percepción en población juvenil en redes sociales (López y Gómez, 2015). 
En un trabajo cualitativo, en Holanda, se mostró la importancia de la plataforma en la vida 
cotidiana de los adolescentes: los youtubers son más reconocidos que personalidades de me-
dios tradicionales, se les reconoce en las calles y son modelos a seguir, en comportamiento y 
en aspiración. Muchos jóvenes quieren ser youtubers, pero tanto padres como adolescentes 
son inconscientes del impacto que esto está teniendo en sus vidas (Westenberg, 2016).

Con un experimento en línea, una investigación mixta en Pennsylvania mostró que las 
intervenciones en YouTube que comunican los riesgos del tabaquismo son efectivas para 
contrarrestar la influencia del modelado entre pares a favor del tabaquismo en esta platafor-
ma (Romer, Jamieson y Jamieson, 2017). 

En la India se hizo un estudio cuantitativo que mostró que es mayor la adicción a You-
Tube relacionada con la creación de contenidos que la producida por la sola visualización, 
si bien en ambos casos la gratificación social es altamente significativa (Balakrishnan y 
Griffith, 2017). En Estados Unidos, un estudio cualitativo comprobó la popularidad de 
canales de YouTube que promueven el consumo de mariguana. Se encontraron diferencias 
de comportamiento entre sectores de varones blancos y afroamericanos, como que los pri-
meros se sienten más cómodos mostrando esta actividad (Montgomery y Yockey, 2018 ). 
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Por medio de un estudio cualitativo etnográfico en Bogotá, se observó que la relación de los 
adolescentes con la plataforma es problemática, pues si bien puede ser una forma de lograr 
resiliencia ante conflictos propios de la edad (problemas alimenticios, sexualidad, violen-
cia, soledad) por la facilidad de acceder a información y consejo, también se corre el riesgo 
de aislamiento. Por otro lado, se sugiere que los niños y adolescentes que recurren a estas 
prácticas carecen de memoria a largo plazo y asimilan solo una parte de la información. Este 
tipo de relación entre la inmediatez y el olvido promueve la necesidad de consumo nove-
doso en el ámbito de la formación de subjetividad e intersubjetividad de los adolescentes. 
Por ello se proclama la importancia de generar prácticas educativas que tomen en cuenta el 
uso de YouTube y los youtubers en la construcción de significados e identidades entre los 
adolescentes (Álvarez y Páez, 2018).

En el marco de una investigación cualitativa sobre interacción social, participación, 
poder y resistencia en red, en línea y medios de comunicación en Suecia, por medio de un 
análisis semántico se detectó que los seguidores de algunos youtubers aprovechan el espacio 
de participación para conversar sobre problemas de salud mental, de manera que las discu-
siones del chat se convierten en espacio de terapia grupal (Lindgren, Lundström y Ragnar, 
2019). En un trabajo cualitativo que describe el asesinato de la youtuber Christina Grimmie 
por el fanático Kevin James Loibl, en los Estados Unidos, se muestran los peligros que 
acarrea la sensación de falsa intimidad generada por los youtubers (Stokel-Walker, 2019).

Una investigación cuantitativa con encuesta en línea en Paris, trabajó sobre las rela-
ciones parasociales entre youtubers y audiencias. Se concluyó que estas relaciones pueden 
provocar adicción y se relacionan con la ansiedad social. Entre las conclusiones se afirma 
que las relaciones parasociales y la ansiedad social predicen la probabilidad de desarrollar 
adicción a la plataforma, y que la ansiedad social predice la relación parasocial. Se busca 
comprender el fenómeno para poder intervenir en la adicción a YouTube y en el trastorno 
de ansiedad social (De Bérail, Guillon y Bungener, 2019).

Por medio de esta revisión bibliográfica se ubicaron y clasificaron 54 investigaciones, de 
las cuales ocho son cuantitativas, diez son mixtas (Tabla 2).

tabla 2. metodologías aplicadas en la producción científica sobre youtube y los adolescentes

cuantitativas mixtas cualitativas 

8 10 36

fuente: elaboración propia, 2021.
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En términos geográficos, destaca la actividad investigadora en Europa, siendo relevan-
te el papel de España. En la Tabla 3 se puede apreciar también la actividad investigadora 
en Estados Unidos. Pese a la relevancia del uso de YouTube que hacen los adolescentes en 
América Latina, llama la atención el escaso número de publicaciones encontradas a este 
respecto (Tabla 3). 

tabla 3. lugar de origen de la investigación

país
número de 

publicaciones
2014-2020

España 19

Alemania 2

Holanda 2

Reino Unido 2

Suecia 1

Suiza 1

Francia 2

Polonia 1

Portugal 1

Total 31

Estados Unidos 9

Total 9

Colombia 2

Argentina 1

Perú 1

México 2

Total 6
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país
número de 

publicaciones
2014-2020

Australia 3

Nueva Zelanda 1

Total 4

China 1

Hong Kong 1

India 1

Corea 1

Total 4

fuente: elaboración propia, 2021.

En la Tabla 4 se puede observar que el intervalo más productivo fue 2018-2019.

tabla 4. intervalo de aparición de las publicaciones

intervalo de publicación número de publicaciones

2014-2015   9

2016-2017 18

2018-2019 24

2020-2021   3

fuente: elaboración propia, 2021.

di scusión

El sector de los adolescentes es por su misma fase vital uno de los sectores más vulnerables 
y difíciles de abordar. Las necesidades propias de la edad les hacen empezar a buscar cierta 
independencia en varios ámbitos de su vida, al tiempo que les inclina, en términos genera-
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les, a una intensa socialización con sus pares. Por otro lado, los adolescentes escolarizados 
de algunos sectores de la sociedad cuentan con más tiempo libre que los adultos y son más 
propensos a buscar novedades. En ese sentido, el consumo que hacen de plataformas como 
YouTube es más intenso que en otras edades. 

Esta investigación muestra la existencia de una producción empírica limitada en com-
paración con los estudios cualitativos en los que predomina el análisis de contenido y entre-
vistas en muestras pequeñas. La investigación del impacto del mundo on-line en el mundo 
off-line requiere de estudios mixtos, directamente con los adolescentes. Sin embargo, la 
elaboración de instrumentos cuantitativos y etnográficos requiere un tiempo largo de cons-
trucción y la aplicación en grupos escolarizados encuentra barreras por tratarse de menores 
de edad, así como por los tiempos limitados que tienen los profesores para el cumplimiento 
de sus propios programas. Estos factores podrían explicar el limitado número de estudios 
cuantitativos y mixtos. 

Pese al interés que el tema despierta en España y en Estados Unidos, y aunque dos de los 
youtubers más exitosos de habla hispana son mexicanos –Yuya y Luisito Comunica–, hasta 
el momento no se encontraron en México investigaciones en esta dirección.

conclusione s

Las investigaciones anteriores a la covi d-19 sobre adolescentes usuarios de YouTube, 
publicadas en el lapso 2015-2020, fueron recopiladas, analizadas y presentadas aquí. Se 
encontró que en dicho lapso se empezó por detectar y describir algunos elementos del pro-
ceso de construcción de identidad que se da entre los adolescentes y el uso de YouTube; se 
profundizó en casos muy reveladores, como el de las jóvenes afroamericanas que a través 
de esta plataforma encontraron un espacio de reunión desde el cual resistir a la presión de 
normas occidentales y revalorar su identidad originaria en torno a temas de cuidado del 
cabello. Se detectó un elemento nuevo del proceso de identificación que tiene que ver con 
las percepciones de semejanza y cercanía con el youtuber y su entorno familiar y social.

Desde el enfoque mercadológico, las investigaciones han coincidido en la exploración 
de elementos como la interdiscursividad y la autorrevelación, de emociones positivas y ne-
gativas, como estrategias altamente eficientes que los youtubers han encontrado para atraer 
a sus seguidores, y que han sido implementadas también por blogueros como estrategia de 
mercadotecnia. Los investigadores se preguntan si los adolescentes serán capaces de iden-
tificar los intereses comerciales que están detrás de esas estrategias. Desde el interés por los 
youtubers, varios trabajos exploraron los elementos que han acompañado el surgimiento 



170   investigaciones anteriores al confinamiento por la covid-19 sobre el uso de youtube – luz vázquez

y éxito de estas figuras y coinciden todos en señalar un origen de autenticidad, carisma y 
excentricidad. Se describió el intento de la televisión por cooptar e imitar a estas figuras y 
se destacan las diferencias entre ambos medios. Se subrayó la tensión y contradicción que 
existe entre la esencia del youtuber y los intereses comerciales que los atraen.

Con respecto a los usos educativos de la plataforma, algunos estudios detectaron im-
pactos positivos en el ámbito de la educación musical y las ventajas de tutoriales diversos. 
También se subrayó el interés por introducir elementos de ética en la consciencia de los 
youtubers, y como efecto negativo se investigó el uso compulsivo no académico que afecta 
al desarrollo del aprendizaje. 

Por lo que toca a temas de género, se detectaron dos tipos de situaciones en la dinámica 
entre jóvenes y canales de YouTube. En ellos se manifiesta, como en el mundo fuera de línea, 
la tendencia a reproducir estereotipos de género, pero también se destacan algunos casos, 
por ejemplo, de nuevas formas de masculinidad suave e inclusiva. Con respecto al uso y 
apropiación que hacen los jóvenes de la plataforma YouTube, investigaciones del periodo 
reconocieron la complejidad del problema, pues se encontraron varias tendencias: diver-
gencias socialización/diversión y pasividad /versus profesionalización. En ese sentido, se 
detectaron canales sin fines de lucro, pequeños y múltiples, cuyo objetivo no es solo la diver-
sión sino la expresión y algún tipo de socialización, dado que los jóvenes reconocen intuiti-
vamente la importancia de la potencialidad de la interacción entre el canal y los seguidores. 
Es decir, se muestra su acción en la cultura colaborativa y la tendencia a que los amateurs se 
profesionalicen relativamente rápido dentro de esa dinámica colaborativa. 

La ventaja para la expresión sin barreras, a diferencia del encuentro cara a cara, per-
mite a los adolescentes manifestar condiciones propias de su edad, como son emociones y 
transgresiones en la práctica de las relaciones multipartitas, permitidas por la plataforma 
YouTube. Destaca, además, la detección de habilidades críticas por parte de los adolescentes 
en su relación con la plataforma. Finalmente, lo que es de gran importancia, se encontra-
ron investigaciones que describieron la intensidad de la relación entre los adolescentes y 
la plataforma de YouTube en la que se reflejan las problemáticas dolorosas que enfrentan 
actualmente, tales como falta de modelos, ansiedad, adicciones, problemas alimenticios, 
sexualidad, violencia y soledad. En ese sentido, se observó que YouTube es un reflejo de 
dichas problemáticas, pero también ofrece espacios de expresión para todo esto y se dan 
espacios de autoayuda. Sin embargo, con respecto al tema del impacto del mundo on-line 
en el mundo off-line y YouTube como parte de la construcción de intersubjetividad entre 
los adolescentes mexicanos, al igual que en muchos lugares, en México la investigación se 
encuentra en un estado exploratorio y descriptivo.
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