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CAPÍTULO 27 

TIKTOK Y YOUTUBE SHORTS COMO INSTRUMENTOS 
PROMOTORES DE AUTORÍAS IGNORADAS POR EL 

CANON LITERARIO 

ÁLVARO CLAVIJO CORCHERO 
Universidad de La Rioja 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la educación universitaria se está viendo envuelta en 
una gran modernización e innovación metodológica y digital, debido, 
en gran parte, a su alumnado centennial123. Es por ello por lo que la 
institución universitaria debe adaptarse a las necesidades e intereses re-
queridos por los discentes, para poder así propiciar una adquisición cog-
nitiva significativa y de calidad. Es aquí donde comienzan a tener las 
NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación) 
un lugar protagonista en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje y, por 
ende, en el aula.  

Tanto el estudiantado como las recientes incorporaciones docentes re-
claman el empleo de este tipo de plataformas digitales tras la pandemia 
de la Covid-19, puesto que representa para ambas partes un artilugio 
cotidiano que es capaz de perfeccionar y expandir el conocimiento rá-
pidamente. De igual manera, su aplicación en el aula genera un proceso 
de Enseñanza/Aprendizaje mucho más motivador y divertido, convir-
tiéndose, en suma, en un desarrollo eficaz. Cabe decir que el uso de 
estas plataformas digitales debe ir acompañado de nuevas metodologías 
de aprendizaje activas, tales como el aprendizaje basado en la investi-
gación, ABI, el aprendizaje basado en retos, ABR, el aprendizaje 

 
123 También apelada Generación Z, la cual hace referencia a todas las personas nacidas en-
tre 1996 y 2012. 
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basado en proyectos, ABP o el Reaserch-Based learning, RBL, porque 
permiten asentar conocimientos de carácter complejo; además:  

La introducción de estas plataformas en educación va más allá de la 
gestión del aprendizaje, se trata de ir avanzando en la incorporación de 
metodologías activas, donde estos entornos virtuales de aprendizaje 
ofrecen mayores posibilidades pedagógicas (Arancibia, Cabero y Ma-
rín, 2020, p. 91).  

Asimismo, se deben destacar las ventajas e inconvenientes que las 
NTIC suponen para el alumnado. Según Fombella Canal (2018, pp. 73-
74) se destacan en ellas diez funciones importantes que fomentan la 
exposición y el intercambio de contenidos, la orientación del aprendi-
zaje, la autocorrección de materiales y el afán investigador, por un lado, 
y la adquisición del lenguaje tecnológico, la motivación de aprender a 
aprender y el afán inspiracional y creativo, por otro. Por tanto, en sus 
palabras, “la llegada de las TIC a los centros educativos (y a la educa-
ción en general) ha supuesto un gran número de beneficios no solo a 
nivel pedagógico, sino también organizativo, social y mental” (Fombe-
lla Canal, 2018, p. 74). En el ámbito universitario, las NTIC permiten a 
los estudiantes obtener destrezas y competencias propias de la sociedad 
del siglo XXI, donde prima el saber y la creatividad (Bodero y Alvarado, 
2014, pp. 120-121). Por el contrario, varios especialistas destacan los 
impedimentos que causan las NTIC en el alumnado. El principal obs-
táculo refiere a que la tecnología no es capaz de solventar por sí sola 
los errores del aprendizaje (Ruíz-Macías y Duarte, 2018, p. 296). Gar-
cía Valcárcel y González Rodero (2013, p. 8) apuntan que las NTIC 
pueden generar: “diálogos demasiado rígidos, desfases respecto a otras 
actividades, aprendizajes incompletos y superficiales, desarrollo de es-
trategias de mínimo esfuerzo, puede provocar ansiedad en algunos 
alumnos, asilamiento, etcétera”. Para paliar todas estas limitaciones, el 
docente debe tener un buen conocimiento de uso de las NTIC, saber en 
qué momentos se acomoda mejor su empleo y, finalmente, utilizarlas 
con cierta moderación para no caer en todas estas premisas.  

Por consiguiente, la propuesta aquí desarrollada consiste en la elabora-
ción de materiales didácticos que tengan como asunto principal la ex-
posición de elementos biobiográficos de autorías desconocidas, ya sean 
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femeninas o masculinas, datadas desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX, con el propósito de que el estudiantado universitario de la rama 
humanística construya y perfeccione tanto sus conocimientos literarios 
como sus habilidades innovadoras y creativas. De igual manera, se pre-
tende optimizar su competencia y perfil digital por medio de las NTIC 
y, por consiguiente, de las TEP (Tecnologías del Empoderamiento y de 
la Participación), gracias a la publicación de estos materiales de carác-
ter audiovisual en TikTok o YouTube Shorts y favorecer así un aprendi-
zaje literario en sociedad. 

1.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La enseñanza de la Historia de la Literatura española relega, por su ca-
rácter androcentrista y canónico, a autorías tanto femeninas como mas-
culinas de escaso renombre, especialmente a aquellas que se encuentran 
datadas entre la Edad Media y el siglo XIX. Tal como afirman Lázaro 
Niso y Sainz Bariain (2020, p. 1330): “Ya de por sí el corpus de autores 
y de textos es muy concreto y se repite sistemáticamente en los manua-
les escolares, donde apenas encontramos diferencias significativas en-
tre unas editoriales y otras”. Por ese motivo, es empresa de los investi-
gadores de la literatura hispánica e hispanoamericana reivindicar esas 
autorías escasamente conocidas que pueden resultar clave para el estu-
dio literario en el ámbito académico. Esto es debido a que sus obras 
pueden presentar matices más perceptibles a cada movimiento artístico 
y pueden beneficiar a los educandos asentar las características de las 
distintas tendencias; y, de esta manera, modificar y modernizar, aunque 
sea mínimamente, el canon literario establecido por el Real Decreto124.  

Ahora bien, es cierto que la composición de los manuales de Lengua 
Castellana y Literatura se centra en la exposición y análisis de los hitos 
literarios más significativos de nuestra cultura literaria, donde la mayo-
ría de estas representaciones siempre es masculina. La ausencia de estas 
autorías en los manuales ha conseguido que emerjan proyectos de 

 
124 Actualmente, se encuentra vigente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Habría que esperar a las modificaciones que se introducen en la nueva ley educativa, 
LOMLOE.  
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investigación dedicados a la vindicación de la literatura femenina, la 
literatura periférica (ya sea aragonesa, catalana, extremeña, gallega o 
vasca) o, simplemente, de la literatura masculina poco conocida. Por 
esa razón, se pueden destacar proyectos del calibre de: BIESES (Biblio-
grafía de escritoras españolas), Associació d’escriptors en llengua ca-
talana, LAIDA (Literatura eta Identitatea) y GRISO (Grupo de Inves-
tigación del Siglo de Oro).  

Es por ello por lo que esta intervención no plantea en absoluto marginar 
a los hitos hoy estudiados, sino hacer consciente a los educandos de que 
existen otras identidades literarias igual de importantes a las iluminadas 
por el currículo y, en consecuencia, por el canon.  

2. OBJETIVOS 

La presente estrategia hipotética está conformada por una doble cues-
tión de estudio. Por una parte, recuperar a autorías femeninas y mascu-
linas del olvido, con el fin de preservar su legado cultural a partir de su 
presentación en un contexto completamente digital. Y, por otra parte, 
dotar a los discentes de un perfil digital adecuado al ámbito educativo 
como de competencias útiles en torno a las NTIC y, consiguientemente, 
a las TEP, y al empleo de plataformas digitales en el aula.  

La primera cuestión será abordada mediante la aplicación de diversos 
enfoques metodológicos, que equiparan al estudiantado con el engra-
naje principal del proceso de Enseñanza/Aprendizaje, destacando: el 
aprendizaje basado en la investigación, ABI, el Research-based lear-
ning, RBL, el enfoque comunicativo o el enfoque histórico. Así, el do-
cente actuará a modo de guía durante el ejercicio, orientando el proceso 
de investigación, mientras el educando es testigo de su propio avance y 
postura metodológica. 

La última cuestión se ocupa del desarrollo competencial tecnológico, gra-
cias a la publicación de los materiales biobibliográficos, creados por el 
alumnado, en las redes sociales encomendadas: TikTok o YouTube Shorts.  

Si bien estos objetos de estudio conforman una intervención didáctica 
innovadora, no podría ser llevada a cabo sin la implementación de 
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diversas competencias clave: competencia lingüística, CCL; competen-
cia digital, CD; aprender a aprender, CPAA; competencias sociales y 
cívicas, CSC, y conciencia y expresiones culturales, CEC; las cuales 
enriquecerán aún más los conocimientos adquiridos durante la confec-
ción del ejercicio.  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

En consonancia con todo lo anterior, se pretende inculcar al alumnado 
un conjunto de habilidades que favorezcan su saber literario y, definiti-
vamente, tecnológico. Por ello, los objetivos específicos que se aspiran 
son los siguientes:  

‒ Adquirir una solvencia a la hora de seleccionar fuentes prima-
rias o secundarias fehacientes para la investigación de la auto-
ría elegida.  

‒ Aprender a utilizar las redes sociales como una herramienta 
didáctica.  

‒ Mejorar y perfeccionar las habilidades lingüísticas del alum-
nado, mediante la lectura, la escritura y el diálogo.  

‒ Desarrollar la creatividad y la imaginación a través de la ela-
boración de los materiales biobibliográficos.  

‒ Promover la construcción de un perfil digital propio del 
mundo académico-laboral. 

‒ Aprender a trabajar cooperativamente.  

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. LAS TEP Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA 

La inclusión de las TIC y, actualmente, de las TEP en el ámbito acadé-
mico ha permitido una total actualización de la escuela tradicional, a 
pesar del gran debate educativo sobre su legitimidad en el aula y sus 
beneficios cognitivos. Sin embargo, antes de abordar esta premisa di-
dácticamente, es obligatorio explicar sucintamente qué son las TEP.  
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Las TEP, terminología acuñada por Dolors Reig, representan aquella 
tipología tecnológica que permite al usuario ser consecuente de sus ac-
tos, mientras adquiere y desarrolla competencias en sociedad (Méndez, 
2013, p. 23). Asimismo, García y Pérez (2018, p. 56) afirman que:  

Es un término del fenómeno de la Web 2.0 que destaca la socialización 
de casi todos los aspectos de nuestras vidas públicas, el impacto de di-
cha socialización en la educación va adquiriendo gran relevancia a me-
dida que los maestros y alumnos encuentran sus beneficios y libran sus 
retos.  

Por ende, estamos ante un instrumento que busca el intercambio cultu-
ral para poder así adquirir saberes ignotos o solventar cualquier tipo de 
incertidumbre cognitiva.  

Desde el punto de vista universitario, Lema Cruz y Vásquez Salazar 
(2018, pp. 15-16) constatan que las TEP:  

favorecen al desarrollo de la socialización en el plano educativo permi-
tiendo así que los docentes pueden impartir sus conocimientos ya no, 
de la forma tradicional en la cual se limitaba a ser un trasmisor de in-
formación existiendo únicamente un proceso unilateral; pero hoy en 
día, se requiere de dinamismo para la impartición de los saberes; es por 
ello, que se establece un proceso bilateral en la cual el docente es un 
facilitador lo que facilita la interacción con los educandos promoviendo 
así el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Zambrano Farías y Balladares Ponguillo (2017, p. 172) reflejan también 
una positiva visión de las TEP en el ámbito académico:  

Las TEP dan nacimiento a un nuevo universo, que apuesta a la partici-
pación y empoderamiento de los receptores, creando un puente entre el 
conocimiento individual y el colectivo, porque permite un aprendizaje 
pro-activo que potencia las habilidades individuales, en un contexto 
participativo. Las TEP además fomentan explotar las posibilidades de 
inteligencia y las creatividades colectivas. 

Ahora bien, las TEP educativas pueden dividirse en tres agrupaciones: 
TEP para el trabajo colaborativo, TEP para la publicación en línea y, 
finalmente, TEP para administración de contenidos (Lema Cruz et al., 
2018, pp. 17-19).  

‒ Las TEP enlazadas al trabajo colaborativo parecen ser muy 
útiles para los educandos porque fomentan el trabajo en grupo 
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a través de la participación del alumnado, impulsando valores 
sociales como: el compañerismo, la consideración de opinio-
nes ajenas y el enriquecimiento cognitivo.  

‒ Las TEP relacionadas con la publicación en línea permiten es-
tablecer una relación entre el profesorado y el estudiantado 
para conocer cuál es la situación académica del alumno y po-
der tomar las medidas más oportunas para resolver carencias 
cognitivas.  

‒ Las TEP vinculadas con la administración de contenidos ad-
miten la interacción del alumnado y, por ello, los materiales 
propuestos deben ser de calidad para beneficiar su aprendi-
zaje.  

Es conveniente señalar, finalmente, que las TEP entendidas como es-
pacios de intercambio cultural y, sobre todo, como instrumento para 
impulsar cambios positivos en cuanto a causas socioculturales se puede 
dar en redes sociales que soportan un gran número de usuarios: Face-
book, Instagram, TikTok, Twitter o YouTube.  

3.2. PAUTAS PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO 

Para efectuar esta estrategia didáctica, sería recomendable el uso de re-
des sociales para publicar y divulgar los materiales biobibliográficos 
audiovisuales de cada autoría investigada. Esta apuesta por las redes 
sociales se debe a que:  

Son altamente consideradas como instrumentos para la comunicación, 
interacción y colaboración en los procesos de enseñanza aprendizaje en 
el ámbito psicológico en el sentido vygotskiano, son recursos que las 
personas utilizan en el ámbito del aprendizaje autónomo y social (Hi-
dalgo Cajo, Hidalgo Cajo e Hidalgo Cajo, 2017, p. 106).  

Asimismo, promueven la innovación educativa a través de nuevas po-
sibilidades metodológicas activas, que ofrecen una retroalimentación 
transmedia entre los usuarios de las mismas (Martí y García, 2018, p. 
152). Por estas razones, las redes sociales presentan grandes beneficios, 
tales como: el fomento de búsqueda de información, la creación de un 
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perfil digital adecuado y el desarrollo de procesos cognitivos de alto 
nivel (Alcívar Alcívar, 2020, pp. 8-9).  

De este modo, la educación superior se encontraría enmarcada con un 
proceso de Enseñanza/Aprendizaje contextualizado, es decir, se intro-
duciría la realidad y el entorno del alumnado, relacionándolos en gran 
grado con los contenidos propuestos. Así, la institución universitaria se 
hallaría próxima a las problemáticas sociales del momento.  

Sin embargo, es adecuado denotar los inconvenientes que producen las 
redes sociales en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. Uno de los 
principales es que si su empleo es abusivo puede conllevar a la distrac-
ción del estudiantado del objetivo mera y exclusivamente didáctico; se 
pueden crear conductas ilícitas y, finalmente, puede ser confundido 
como el único instrumento transmisor de conocimiento (Alcívar Alcí-
var, 2020, p. 9). Para ello, el docente deberá esclarecer e imponer lími-
tes en cuanto a su utilización.  

En consonancia con lo expuesto anteriormente, se ha decidido trabajar 
con dos redes sociales de gran popularidad juvenil: TikTok y YouTube. 
La primera, una red social china que, según la estadística de DataRe-
portal (2021), ocupa la séptima posición en el ranking mundial con un 
total de 689 millones de usuarios activos. Y, la segunda, una red social 
americana, que cuenta con un total de 2.291 millones de usuarios men-
suales, de acuerdo con el estudio de DataReportal (2021); por ello, se 
encuentra en el segundo puesto del ranking mundial. Sin embargo, en 
el caso de YouTube, no se hará uso de función tradicional, sino que se 
utilizará la reciente función exclusiva para dispositivos móviles, 
YouTube Shorts, seguidora de la filosofía de TikTok. Así pues, se acerca 
a los educandos a las funciones que utilizan en su tiempo de ocio, a fin 
de que se sientan protagonistas del hecho didáctico.  

La propuesta reside en la elaboración de materiales biobibliográficos 
digitales en los que se vindique una autoría que pertenezca al periodo 
datado desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Gracias a estos materia-
les, se descubrirán a mujeres y hombres ensombrecidos por la Historia 
de la Literatura. Tal como se expondrá en el marco metodológico, in-
dependientemente del número de alumnos presentes en el aula, se 
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segmentará la clase por grupos de cinco integrantes como máximo. Es-
tas agrupaciones seleccionarán una autoría que por peculiaridad se 
adapte a sus intereses, ya sea por semejanza gentilicia o por similitud 
nominal. Con ello, dará comienzo la investigación de la autoría a través 
de fuentes primarias o secundarias; de este modo, se elaborarán cola-
borativamente los materiales para publicarlos en la red social elegida, 
ya sea TikTok o YouTube. Una vez confeccionados, cada grupo subirá 
vídeos explicativos, en formato vertical, sobre la semblanza y obra de 
la autoría, recitará los pasajes más significativos de sus obras, etcétera. 
Estos podrán ser editados con cualquier herramienta (Canva) o con el 
propio editor del dispositivo móvil. El docente establecerá en un cro-
nograma las distintas fechas de entrega y publicación para que cada 
grupo se organice autónomamente. La difusión de estos vídeos cortos 
se hará a partir de una cuenta creada específicamente para la propuesta, 
en la que todos los grupos divulgarán sus investigaciones literarias. Una 
vez finalizado el proyecto, se fomentará el debate crítico en el aula, 
teniendo como temáticas principales: la validez del canon literario es-
tudiado en la actualidad y el desconocimiento de autorías femeninas y 
masculinas clave de nuestra cultura literaria. En consecuencia, esta es-
trategia didáctica pretenderá que el estudiantado perfeccione sus habi-
lidades de búsqueda de información y, en suma, tecnológicas. Asi-
mismo, que mejore sus capacidades lingüísticas, tanto orales como es-
critas; mientras se emancipa de la tutela tradicional del profesorado, 
optimizando el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. Finalmente, se es-
pera que los estudiantes adquieran un espíritu crítico con el que reivin-
dicar las distintas autorías femeninas y masculinas relegadas de la His-
toria de la Literatura, y que desarrollen destrezas interpersonales e in-
trapersonales con las que acceder al mundo laboral-docente.  

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

Esta intervención será exclusiva para los dos últimos cursos del Grado 
en Lengua y Literatura Hispánica y para el Máster en Profesorado de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
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Profesional y Enseñanza de Idiomas, en la especialidad de Lengua Cas-
tellana y Literatura, ambos propios de la Universidad de La Rioja, UR; 
por ello, será dirigida por el equipo docente correspondiente al depar-
tamento de Filologías Hispánica y Clásicas. Se contaría, por ello, con 
un total de sesenta estudiantes. Esta heterogénea cantidad va a favore-
cer a la aparición de ingeniosas ideas durante la creación y difusión de 
los instrumentos audiovisuales. Estos doce equipos darán a conocer a 
doce autorías ignotas y, gracias a esto, tendrán muchas más posibilida-
des de ser aprendidas.  

Para ello, los utensilios que necesitan para efectuar esta práctica son 
cotidianos y al alcance de todos. Tan solo se requerirá un dispositivo 
móvil y, si fuese necesario, un ordenador. Esto es positivo porque de 
esta manera no se tendrá que hacer ninguna inversión monetaria para 
poder realizar la actividad. Además, en el caso de que alguna persona 
tenga dificultades económicas, la Biblioteca de la Universidad de La 
Rioja, BIBUR, posee un préstamo totalmente gratuito de ordenadores 
portátiles. El único requisito será tener instaladas ambas aplicaciones, 
TikTok y YouTube, para poder publicar los materiales. Se ha optado por 
estas aplicaciones porque son las que más utiliza el público juvenil para 
pasar sus momentos de ocio digital.  

4.2. EMPLEO DE METODOLOGÍAS ACTIVAS 

En líneas generales, la propuesta didáctica que aquí se dibuja debe obe-
decer al enfoque comunicativo y a diversas metodologías activas. El 
uso de esta tipología metodológica emana de las ventajas cognitivas que 
posee para el alumnado, pues expresan una situación práctica del pro-
ceso de Enseñanza/Aprendizaje, resaltan la cooperación y la responsa-
bilidad individual y grupal durante el trabajo, ofrecen un aprendizaje 
significativo y conceden el papel protagonista a los discentes (Johnson 
y Johnson, 2000; citados en Muntaner Guasp, Pinya Medina y Mut 
Amengual, 2020, p. 99). Así, se conseguirán formidablemente los ob-
jetivos propuestos y mejorarán el saber y el trabajo de los educandos.  

Lo más oportuno para adentrar a los estudiantes en el proyecto, es la 
creación de un debate que tenga como punto inicial la presentación del 
canon literario actual, a través del análisis previo de manuales de 
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Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. De igual manera, 
el docente tiene que dar a conocer autorías desconocidas: Florencia Pi-
nar (1470-1530), Álvaro Cubillo de Aragón (1590-1661), Sor Marcela 
de San Félix (1605-1687), Diego de Torres Villarroel (1693-1770), Ma-
ría Rosa de Gálvez (1768-1806) y Armando Palacio Valdés (1853-
1938). Esto conseguirá que el alumnado sienta curiosidad por descubrir 
a literatos poco conocidos. Aquí, es cuando se comenzará a usarse el 
aprendizaje basado en la investigación, ABI, o el Research-based lear-
ning, RBL, incitando a cada grupo a seleccionar a un escritor poco co-
nocido. Además, entrará en juego el aprendizaje basado en proyectos, 
ABP, o el aprendizaje basado en retos, ABR; una metodología activo-
participativa, al final de cuentas, que permita a los discentes ir creando 
progresivamente los materiales, mientras estos se convierten en el en-
granaje principal de su propio conocimiento y, por tanto, en un ele-
mento activo del proceso de Enseñanza/Aprendizaje.  

Es imprescindible que los grupos estén conformados por ellos mismos, 
ya que son ellos los que saben con quién trabajan y se organizan mejor, 
consiguiendo resultados mejores. Así, el profesorado no necesitará ha-
cerlos, cayendo en el recelo de los estudiantes.  

El trabajo colaborativo se encontrará enmarcado por el enfoque comu-
nicativo y el enfoque histórico, propiciando un aprendizaje cooperativo 
entre los integrantes del grupo, durante la composición de los materia-
les biobliográficos. De igual modo, podrán acercar los contenidos in-
vestigados a sus propios gustos e intereses. A lo largo de la elaboración 
de los guiones de los instrumentos audiovisuales, se hará uso de un len-
guaje real y se mejorará la expresión y comprensión oral y escrita. Estos 
guiones se escribirán de manera analógica o digital, ya sea a través de 
Google Docs, Pages o Word Online. Igualmente, la aplicación del en-
foque comunicativo en el proyecto va a favorecer considerablemente la 
responsabilidad e independencia del alumnado a la vez que forjan su 
conocimiento.  

El profesor obtendrá el papel de guía durante el acto de Ense-
ñanza/Aprendizaje. Estará, asimismo, al cuidado de la evolución de las 
habilidades digitales e investigativas de cada grupo, fortaleciendo y co-
rrigiendo didácticamente, si es necesario, cada una de ellas. Motivará a 
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cada grupo en caso de estancamiento, mostrándole su punto de vista y 
novedosas ideas.  

A la hora de difundir los materiales, se utilizará TikTok o YouTube 
Shorts para dar a conocer al resto de sus compañeros y, en suma, de 
usuarios las autorías escogidas. Todos estos elementos audiovisuales 
irán acompañados de diversos hashtags que identificarán nuestro pro-
yecto, #Nombredelaautoría, #literatosolvidados y #Nombredenuestrai-
nstitución.  

Como punto final a la propuesta, se realizará un debate en el que se 
ponga en manifiesto las facilidades y dificultades de la investigación y 
se opine sobre las posibles modificaciones que podrían realizarse en el 
canon literario actualmente aplicado por la LOMCE125.  

5. LAS HERRAMIENTAS  DIGITALES 

Tal como venimos diciendo, las herramientas digitales seleccionadas 
han sido TikTok y YouTube, esta última con su función YouTube Shorts. 
Al ser semejantes, presentan los mismos provechos cognitivos. Según 
Nacak, Bağlama y Demir (Christ, Arya y Chiu, 2017; citados en 2020, 
p. 2):  

It increases the persistency in learning and it reduces individual diffe-
rences among students; it can be used for many years based on it’s re-
peatability; it is economic; it saves time and it can be used in microedu-
cation and easily distributed126. 

Otros especialistas como Maqueda Cuenca, Felipe Morales y Caldevi-
lla Domínguez (2019, p. 1199) defienden que la inclusión de redes so-
ciales como TikTok o YouTube Shorts:  

[…] despierta la motivación y el interés en los discentes -que viene de-
terminada por la inequívoca presencia de esta red social en sus espacios 
de ocio y entretenimiento personales-, y abre un abanico de contenidos 

 
125 Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (2013).  
126 “Incrementa la firmeza en el aprendizaje y reduce las diferencias individuales entre los es-
tudiantes; puede ser usada durante muchos años, gracias a su repetitividad; es económica; 
ahorra tiempo y puede ser fácilmente empleada y distribuida en la microenseñanza” (Traduc-
ción propia). 
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lúdico-discursivos y lingüísticos factibles de ser enseñados a través de 
un aprendizaje envolvente, creativo y activo. 

5.1. TIKTOK 

TikTok (2016), una plataforma china completamente gratuita que tuvo 
un auge masivo durante el año 2020, “es el principal destino de videos 
cortos grabados con dispositivos móviles” (TikTok, 2021). La graba-
ción de estos materiales audiovisuales se da en formato vertical, permi-
tiendo también una edición rápida e intuitiva de estos. El mantra de 
TikTok consiste en “[…] potenciar la creatividad y hacer disfrutar a la 
gente” (TikTok, 2021). En sus orígenes, tan solo se podían publicar ví-
deos de una duración máxima de 60 segundos, sin embargo, desde julio 
de 2021, permite la grabación de vídeos de 3 minutos. Se encuentra 
disponible en todos los sistemas operativos, es decir, tanto en Android 
como iOS y, en suma, en sus correspondientes tiendas, App Store (Ap-
ple) y Google Play Store (Android). Asimismo, para crear un perfil en 
la App, es necesario autentificarse a través de una cuenta de Google, de 
Facebook o de Twitter. De esta manera, se accede a todas las opciones 
que nos permite la herramienta. En primer lugar, aparecen los conteni-
dos más afines a nuestros gustos y búsquedas. En segundo lugar, se 
encuentra la opción de búsqueda mediante una palabra clave o hashtag. 
Finalmente, en la parte inferior central, se encuentra el botón principal 
que permite la grabación con filtros y efectos. Una vez se tenga el con-
tenido grabado, la edición posibilita la adición de efectos visuales, mú-
sica o rótulos. TikTok también introduce un centro de mensajes privado 
con el que poder comunicarse con otros usuarios de la aplicación. 

5.2. YOUTUBE SHORTS 

La función exclusiva para móviles, YouTube Shorts (2021), es propia 
de la App estadounidense YouTube (2005). Al igual que TikTok, se cen-
tra en la grabación de vídeos cortos en formato vertical, permitiendo, 
igualmente, una edición del contenido desde el dispositivo móvil. Goo-
gle Support describe de así esta nueva herramienta:  
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YouTube Shorts permite conectar con audiencias nuevas solo con un 
smartphone y la cámara específica de la función en la aplicación de 
YouTube. Con las herramientas de creación de YouTube Shorts puedes 
elaborar fácilmente vídeos breves de hasta 60 segundos con nuestra cá-
mara de varios segmentos (Google Support, 2021).  

Este servicio se encuentra en cualquier móvil, independientemente de 
su sistema operativo. Para poder difundir contenido audiovisual, es ne-
cesario tener una cuenta de Google y, por ende, un canal de YouTube 
público. Su acceso se encuentra dentro de la App homónima, después 
de las recomendaciones principales. Ese carrusel de vídeos cortos está 
relacionado con las últimas búsquedas realizadas. Asimismo, cuando se 
rastree un contenido en cuestión, aparecerá también la sección de 
YouTube Shorts.  

Estos vídeos pueden grabarse con ciertos efectos y filtros, y pueden ser 
editados de la misma manera que los elaborados en TikTok. Para cerrar 
este apartado, también se da la opción de comentar en ellos y decir si 
nos gusta o no.  

6. DISCUSIÓN Y RESULTADOS HIPOTÉTICOS 

Para no rebasar las limitaciones de esta publicación, a lo largo de este 
apartado se van a analizar los resultados teóricos de esta estrategia di-
dáctica en la Educación Superior. Como es comprensible, la eficacia de 
esta propuesta debe dar cumplimiento a todos los objetivos anterior-
mente expuestos, enlazados con las distintas competencias clave. De 
esta manera, a parte de optimizar las habilidades lingüísticas, CCL, se 
forja la competencia aprender a aprender, CPAA, sociales y cívicas, 
CSC, y conciencia y expresiones culturales, CEC. Todo esto se hace 
posible durante la elaboración de los materiales audiovisuales, donde el 
alumnado es totalmente conocedor de su propio proceso de Ense-
ñanza/Aprendizaje.  

Cabe destacar que en la confección de esta intervención didáctica se 
perciben ciertas ventajas y desventajas que pueden surgir tácitamente 
en el contexto académico.  
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Comenzando, ahora, por los aspectos positivos de esta praxis, se ob-
serva como el punto clave es el trabajo en grupo, ya sea realizado de 
manera colaborativa o cooperativa, impulsando habilidades interperso-
nales como la responsabilidad, la organización o planificación y la in-
teracción con el resto de los integrantes. Igualmente, se cultivan destre-
zas creativo-lógicas con las que innovar consiguiendo, en suma, un 
buen material para compartir. Asimismo, al tener que confeccionar su 
propio contenido, los educandos afianzan una gran motivación por el 
grado o la materia que estén estudiando, puesto que introducen aquellos 
aspectos afines a sus gustos e inquietudes. En suma, esto acontece por-
que el estudiantado se concibe a sí mismo como la parte fundamental 
del proceso de Enseñanza/Aprendizaje, adquiriendo en él un papel ac-
tivo. Así, visiona la praxis desde su propia óptica adjudicándole un 
cierto motivo lúdico e interesante para su formación.  

Al mismo tiempo, tampoco se puede prescindir del desarrollo de la des-
treza clave de esta propuesta, la competencia digital, CD. Gracias a ella, 
el alumnado es capaz de realizar todas las fases de la estrategia didác-
tica: la investigación de autorías, la elaboración de materiales y la difu-
sión de esos contenidos a través de las redes sociales. Con ello, adquie-
ren nuevos conocimientos literarios y rescatan del olvido a una autoría 
que quizá no conocían. Así pues, su educación y cognición literario-
cultural va a beneficiar su configuración tanto personal como profesio-
nal. Por lo que respecta a la introducción de TikTok y de YouTube Shorts 
en el ámbito académico, estos instrumentos permiten ayudar a los estu-
diantes no solo para compartir saberes desde una óptica educativa, sino 
también para esbozar un perfil digital apropiado a las circunstancias 
docentes y conocer las últimas tendencias con las que acercarse a un 
público mayor envergadura. Por otra parte, aludiendo a una de las esen-
cias de este proyecto, se espera que cada grupo descubra y reivindique 
a las siguientes doce autorías:  

‒ Florencia Pinar (1470-1530). 
‒ Lope de Rueda (1510-1565). 
‒ Juan de la Cueva de Garoza (1543-1612). 
‒ Ana Caro Mallén de Soto (1590-1646). 
‒ Álvaro Cubillo de Aragón (1590-1661). 
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‒ Sor Marcela de San Félix (1605-1687).  
‒ Diego de Torres Villarroel (1693-1770). 
‒ Ramón de la Cruz (1731-1794). 
‒ María Rosa de Gálvez (1768-1806). 
‒ Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873). 
‒ Sofía Casanova (1861-1958). 
‒ Armando Palacio Valdés (1853-1938).  

Se contemplan, por otro lado, los aspectos negativos de esta interven-
ción didáctica. Uno de los principales inconvenientes puede ser tanto la 
búsqueda de fuentes biográficas de las autorías como la comprensión 
total de esa bibliografía. Asimismo, puede haber estudiantes que posean 
poco espíritu creativo y les suponga un gran reto confeccionar conteni-
dos innovadores. Para ello, el equipo docente tendrá que motivar a ese 
estudiantado para que no se quede atrás y obtenga los mismos conoci-
mientos que su grupo.  

Finalmente, es cierto que esta estrategia didáctica exige una considera-
ble implicación por parte del alumnado y del profesorado, pero los as-
pectos positivos ensombrecen a los negativos, creando, en definitiva, 
una propuesta didáctica que beneficia tanto personal como profesional-
mente a los futuros docentes e investigadores de la literatura española.  

7. CONSIDERACIONES FINALES 

Terminando ya este monográfico, es posible concluir diciendo que gra-
cias a la creación de esta propuesta didáctica se han podido labrar de 
manera digital las distintas competencias clave y se ha podido expandir 
la cognición literaria de los educandos del Grado en Filologías Hispá-
nica y Clásicas y del Máster en Profesorado. Asimismo, se puede con-
seguir el hallazgo y vindicación de autorías tanto femeninas como mas-
culinas olvidadas por el canon literario.  

Así, con esta intervención, se puede aproximar la literatura y el afán 
investigador al alumnado, puesto que se centra en intereses tanto per-
sonales como sociales. Además, la inclusión de las NTIC y, en conse-
cuencia, de TikTok y YouTube Shorts en el aula resulta ser una herra-
mienta eficaz que motiva al estudiantado y solventa sus incertidumbres 
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cognitivas, permitiendo al equipo docente aproximarse a su vida y per-
fil digital. Igualmente, la aplicación de metodologías emergentes como 
el aprendizaje basado en la investigación, ABI, o el aprendizaje basado 
en proyectos, ABP, satisface el proceso de Enseñanza/Aprendizaje y 
motiva la participación del alumnado.  

Por otro lado, es visible como la propuesta intenta metamorfosear el 
aula en un ambiente digital, creativo, innovador y cercano; un lugar 
donde, principalmente, se sientan identificados y puedan asentar y per-
feccionar habilidades competenciales para el mundo académico-labo-
ral.  

En resumidas cuentas, este tipo de estrategias didácticas posee un 
aprendizaje atractivo mientras se intenta solventar y modificar el canon 
literario, promoviendo una igualdad no solo en cuanto al legado cultu-
ral, sino también al género. 
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