
Revista Portuguesa de Educação, 38(1), e25007. http://doi.org/10.21814/rpe.36716

Explorando el universo SchoolTubers: Análisis 
de canales impulsados por centros de Educación 
Secundaria Obligatoria en la plataforma YouTube

RESUMEN

En un contexto de crecimiento exponencial en el uso de redes sociales y 
compartición de contenidos en la red, este estudio se centra en el uso educa-
tivo que hacen los Institutos de Educación Secundaria (IES) de sus canales de 
YouTube. Utilizando la metodología PRISMA, se llevó a cabo una exhaustiva 
búsqueda de canales en la plataforma YouTube. Después de aplicar los crite-
rios de inclusión y exclusión definidos, se obtuvo una muestra compuesta 
por 20 canales de IES con más de 400 seguidores y 1250 vídeos. Estos vídeos 
se produjeron y compartieron abiertamente entre los años 2022 y 2023. 
Además, se adaptó un instrumento previamente utilizado para el análisis de 
EduTubers y se categorizaron los vídeos según su contenido. Los resultados 
revelan que el uso más frecuente de estos canales es compartir contenido 
elaborado por los estudiantes, seguido de la visibilización de eventos, la 
promoción del centro y las entrevistas. Entre los canales analizados, se iden-
tificaron dos con un claro perfil de SchoolTubers al desarrollar proyectos que 
contribuyen a la apertura del centro, son sensibles a la realidad social del 
contexto y fomentan una cultura de participación y responsabilidad colectiva 
entre los estudiantes.

Palabras clave: Vídeo Educativo; Material Didáctico; 
Autoaprendizaje; Escuela Secundaria; Tecnología 
Educacional.

1. INTRODUCCIÓN

El vídeo como recurso educativo en las aulas no resulta novedoso, pese  
a que durante un largo periodo de tiempo la incorporación de este tipo  
de material multimedia se consideraba una auténtica innovación educativa. 
Actualmente, la creación, utilización y difusión de este recurso ha sufrido  
lo que en palabras de Area (2017) se conoce como “metamorfosis digital”  
al adaptarse a la elevada digitalización de la vida cotidiana de las nuevas  
generaciones y encontrando su posibilidad de aprovechamiento didác-
tico dentro de plataformas informales como pueden ser las redes sociales.  
En este trabajo se pone el foco en los centros educativos de secundaria que 
han encontrado su hueco en la plataforma YouTube, compartiendo en este 
espacio diferentes dinámicas del centro como escaparate que permite el 
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desarrollo simultáneo de la competencia digital y alfabetización mediática  
del alumnado y el profesorado.

Si bien el fenómeno de los EduTubers y creadores de contenido  
ha cobrado una relevancia significativa en los últimos años (López et al., 2019) 
especialmente entre los jóvenes y la comunidad educativa (Aran-Ramspott  
et al., 2022; Cervantes--González et al., 2022), aún queda mucho por conocer. 
Los EduTubers han demostrado ser una herramienta poderosa para comple-
mentar la educación formal, ofreciendo contenidos accesibles y atractivos 
que pueden facilitar el aprendizaje fuera del aula (Anzola-Gómez et al.,  
2022; Anzola-Gómez & Riviera-Rogel, 2023; Cervantes-González et al., 
2022). Sin embargo, la adopción de plataformas como YouTube por parte  
de los Institutos de Educación Secundaria (IES) como medios de difusión 
y enseñanza representa un área emergente de estudio. Esta integración de 
tecnología y educación institucional no solo abre nuevas oportunidades para 
enriquecer el currículo escolar, sino que también plantea preguntas cruciales 
sobre la efectividad y el valor educativo de los contenidos publicados.

En España, los planes digitales de centro comenzaron a adquirir  
relevancia a partir de la década de 2010 como respuesta a la creciente digi-
talización de la sociedad y al impulso de las directrices educativas europeas  
sobre competencia digital (Comisión Europea, 2006; 2018) y recientemente 
con el Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 (Comisión Europea, 
2023). El sistema educativo español, que previamente había implementado 
iniciativas como el Plan Escuela 2.0, está desarrollando en la actualidad  
el Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo 
(INTEF, 2022) en el marco de la Agenda Digital 2025 para España. Esta 
iniciativa fomenta la integración de tecnologías digitales en las aulas y se 
estructura en cuatro ejes de actuación: primero, la mejora de la competencia 
digital educativa de docentes, alumnos y centros educativos; segundo, el 
desarrollo de un Plan Digital de Centro que se alinea con las directrices del 
Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 
(#DigComOrg) y se basa en la autoevaluación que los centros realizan a través  
de SELFIE; tercero y cuarto, la creación de recursos digitales y el estableci-
miento de metodologías y competencias que promuevan la transformación 
digital, líneas que venían siendo desarrolladas con anterioridad en otros 
planes estatales e iniciativas autonómicas.

Los centros educativos, especialmente los de secundaria, comen-
zaron a desarrollar proyectos digitales que incluían la implementación  
de plataformas educativas online, la digitalización de contenidos y el uso 
de herramientas colaborativas. En este contexto, muchas escuelas espa-
ñolas utilizaron plataformas como YouTube o blogs educativos para 
difundir actividades escolares, proyectos estudiantiles y recursos docentes.  
Estos planes también buscaban mejorar la competencia digital de los 
estudiantes, promoviendo el uso crítico y responsable de la tecnología, 
alineándose con las directrices del Real Decreto 217/2022, que establece  
la enseñanza de la competencia digital de manera transversal en el currí-
culo escolar. Esta transformación digital permitió abrir las puertas de las 
aulas españolas a nuevas metodologías, fomentando una educación más  
conectada y participativa.
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1.1 EL USO DEL VÍDEO EN EDUCACIÓN

El empleo del vídeo en la educación ha experimentado una evolución  
significativa en las últimas décadas, consolidándose como una herramienta 
fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este medio audiovi-
sual facilita la comprensión de conceptos complejos, optimiza la retención  
de información y eleva la motivación de los estudiantes. En niveles superiores 
favorece la expresión oral y escrita, junto con el aprendizaje significativo  
individual y grupal (Colomo-Magaña et al., 2020). Los vídeos educa-
tivos mejoran el aprendizaje al combinar palabras e imágenes, facilitando  
la comprensión a través de múltiples canales sensoriales (Berk, 2009;  
Mayer, 2020). Esta combinación permite que los estudiantes procesen  
y retengan la información de manera más eficaz que los métodos tradicio-
nales basados únicamente en texto (Guo et al., 2014; Kay, 2012).

Los vídeos pueden aumentar significativamente la motivación  
y el compromiso de los estudiantes. Algunos estudios señalan que el uso  
de vídeos en el aula puede captar y mantener la atención del alumnado 
durante más tiempo, mejorando la participación y disposición para aprender 
(Guo et al., 2014). Este efecto se atribuye a la naturaleza interactiva y diná-
mica del contenido audiovisual, más atractivo que los materiales impresos 
tradicionales (Bétrancourt & Benetos, 2018; Ríos & Romero, 2022).  

Para integrar efectivamente el vídeo en el aula es necesario emplear 
estrategias pedagógicas bien planificadas. El profesorado debe seleccionar 
vídeos alineados con los objetivos de aprendizaje que promuevan la interac-
ción y el pensamiento crítico. Los vídeos deben ser utilizados no solo como  
un complemento visual, sino como una herramienta activa que fomente  
la discusión y el análisis entre el alumnado (Kay, 2012). Asimismo, es esencial 
que los vídeos educativos sean inclusivos y accesibles para todos los estu-
diantes, incluyendo la provisión de subtítulos, transcripciones, capacidad  
de incorporación de pictogramas y descripciones de audio para aquellos  
con discapacidades auditivas o visuales. La creación de contenido audiovisual 
inclusivo y accesible es fundamental para garantizar que todos los estudian- 
tes puedan beneficiarse de los recursos educativos (Achuthan et al., 2024).

1.2 LAS PLATAFORMAS ONLINE DENTRO DEL CURRÍCULUM DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Cada vez son más los centros educativos que utilizan redes sociales como 
YouTube, Instagram, Facebook y X (antes Twitter), principalmente para 
publicar sus propios vídeos con contenido educativo, pero también para 
difundir actividades o promocionar el centro. Esta práctica, que en un prin-
cipio surgió de forma independiente a través de la iniciativa de algunos 
docentes que compartían su trabajo en estos medios, o que apoyaban  
el aprendizaje en línea de estudiantes de todo el mundo al ofrecer expli-
caciones e incluso retroalimentación en un contexto informal y sencillo,  
y en ocasiones sin las presiones habituales de las dinámicas escolares 
(Cervantes-González et al., 2022), ha llevado a que sean las propias institu-
ciones educativas las que creen estos perfiles.
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La creación y difusión de contenido en Internet se ha asentado  
como parte de la cotidianidad de los institutos (Castañeda & Gutiérrez, 
2010; Muñoz et al., 2013), que integran estas propuestas dentro de sus 
proyectos educativos a nivel de centro y también como actividades en asig-
naturas concretas. Sin ir más lejos, el Real Decreto 217/2022 que establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obliga-
toria incluye, tanto dentro de las competencias clave como en las específicas  
de la asignatura de “Tecnología y Digitalización” (p. 41616), el camino para 
asentar los conocimientos, destrezas y actitudes básicas en competencia 
y alfabetización digital. Igualmente, se defiende que “Para desarrollar  
las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia  
y de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque interdisciplinar, 
coeducativo y conectado con la realidad del alumnado” (p. 200). Por tanto,  
la adquisición de competencias y alfabetización digital no debe tratarse 
de forma aislada sino entenderse de forma transversal en los contenidos 
de todas las materias curriculares recogidas en la legislación. Para poder 
alcanzar dicho objetivo, no sorprende la germinación de proyectos basados 
en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), siendo 
una propuesta de interés la creación y difusión de contenidos en YouTube  
en vistas de promover la alfabetización mediática e informacional en contex- 
tos diversos (Muñoz, 2023; Notley et al., 2023).

El uso de la plataforma YouTube como recurso educativo promueve, 
entre otras, el desarrollo de habilidades comunicativas, artísticas, la capa-
cidad de estructuración y secuenciación de la información, así como la compe-
tencia en el manejo de distintas herramientas digitales de creación de conte-
nido audiovisual, colaborando a la creación conocimiento en el alumnado  
y compartiéndolo con la comunidad con un alcance global. 

En esta línea, si bien es cierto que se venía percibiendo una tendencia 
in crescendo en el uso de plataformas, la pandemia por COVID19 causó una 
subida exponencial en estas iniciativas como actividad clave para la adap-
tación a una situación incierta, en la que lo digital pasó a ser salvavidas  
del alumnado, permitiendo la adquisición de contenidos, la conexión y cola-
boración grupal, aumentando el nivel de motivación y permitiendo el uso  
de material audiovisual para enriquecer el aprendizaje (Oliva & Gallego, 
2021). Todo ello abriendo las clases a nuevos entornos y escenarios, en este 
caso digitales (Pattier, 2021). 

Con el fin de la pandemia, la presencialidad en las aulas no recobró 
su protagonismo habitual, siendo frecuente la utilización de espacios híbridos 
para el aprendizaje del alumnado. Aunque en la Educación Secundaria  
Obligatoria la enseñanza es presencial por ordenación legal, las plataformas 
digitales siguen presentes por su aprovechamiento didáctico. YouTube  
ofrece, por las características de la propia plataforma, un espacio de opor-
tunidad para crear material educativo promovido por el profesorado 
para el alumnado, para difundir iniciativas y actividades de diferente tipo  
y, por supuesto, como escaparate en el que mostrar el trabajo realizado  
en los centros mediante vídeo, cobrando este recurso multimedia un valor 
incalculable respecto a las oportunidades educativas que ofrece.
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1.3 DE LOS EDUTUBERS A LOS SCHOOLTUBERS:  
UNA TRANSICIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS HACIA  
LA EDUCACIÓN DIGITAL

Es innegable que en las últimas décadas se ha materializado un incre-
mento de la presencia de las tecnologías en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, cambiando no sólo los dispositivos en sí sino también la forma  
en la se usa e interactúa con ellos. La transición de sociedad de la informa-
ción (Toffler, 1980) a una sociedad del conocimiento (Díaz, 2011; Tobón  
et al., 2015), pasó necesariamente por un cambio en el entendimiento de las 
tecnologías como un medio para la transformación de la información y gene-
ración de conocimiento colectivo. Gracias a este cambio de paradigma, los 
individuos siguen tendencias grupales de participación más o menos activa 
en la generación de información, contenido de cualquier tipo y, en algunos 
casos, conocimiento. En este caso, Internet se convierte en el vehículo encar-
gado de ampliar la red de destinatarios de estas producciones, existiendo 
vías más o menos formales de difusión. Hace algunos años, era fácil diferen-
ciar ambos espacios: lo laboral y académico quedaba relegado a páginas web  
o plataformas específicas, mientras que lo lúdico, el ocio o la generación de 
contenido de entretenimiento eran propios de las redes sociales. Actual-
mente, los límites entre unos y otros se desdibujan en gran medida debido  
a la intrusión de contenidos tradicionalmente académicos en espacios creados 
con fines informales y de entretenimiento (Chugh et al., 2021; Colás-Bravo & 
Quintero-Rodríguez, 2023; Dhote, 2021).

Los motivos por los que los educadores migran hacia plataformas 
no educativas son variados y abarcan diferentes aspectos. En primer lugar, 
la propia naturaleza de las plataformas y redes sociales, conformadas como 
espacios que reúnen un gran número de usuarios que invierten una conside-
rable cantidad de tiempo, ampliando exponencialmente el público objetivo  
de quienes publican (Ayat & Randa, 2019). Así, al contenido de los educa- 
dores adquiridos de manera pasiva, se añaden otros productos de consumo 
lúdico, caracterizados por incluir elementos motivadores y atractivos a nivel 
estético (Fedele et al., 2021). Otro de los motivos se relaciona con el incre-
mento de población con cuentas propias para uso personal, cuestión que  
se ve favorecida por la facilidad de manejo, simplicidad en la interfaz  
y funcionalidades similares entre unas y otras opciones. Todo ello sumado 
a que no se requiere ser un experto para poder crear y compartir conte-
nido, convierte esta alternativa en algo fácil y accesible para un gran público. 
Concretamente, en la etapa de educación secundaria, otro factor deter-
minante es que estas son las redes y plataformas que el alumnado utiliza  
en su día a día (Aran-Ramspott et al., 2022; Campodónico & Aucapiña, 2024), 
por lo que requiere tenerlas presentes para formar parte de su ecosis-
tema (López et al., 2019). En consecuencia, existe un perfil de profesorado  
que produce contenido y lo difunde en las redes sociales (Gil-Quintana et al., 
2022; Guillén-Gámez et al., 2023).

YouTube es ampliamente conocida como una plataforma digital 
conectiva creada originalmente como red social para compartir vídeos 
amateurs. Con el tiempo, ha evolucionado y se ha convertido en la plata-
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forma de entretenimiento de referencia global (Ferrante & Dussel, 2022).  
Esta plataforma se considera pionera en la mercantilización de la produc-
ción digital, al incorporar un sistema de monetización que incluye publicidad  
de diferentes tipos tanto en la plataforma como en los propios vídeos.  
En el año 2009, surgió el término YouTuber (Moreno, 2013), entendido como 
persona que crea contenido en YouTube. Con el paso del tiempo, la diversidad 
de contenido en la plataforma ha aumentado, dando lugar a nuevos colectivos 
de creadores con características propias, como los gamers, vloggers, diyers,  
y en el ámbito académico, los EduTubers.

El término EduTuber tuvo su primera aparición dentro de la propia 
plataforma en el año 2014 (Cervantes-González et al., 2022) y es definido  
por López et al. (2019) como “una clase de YouTuber cuyos vídeos están 
orientados a la enseñanza y formación, tanto de disciplinas que se encuentran 
dentro de programas de estudio de las instituciones de la educación formal 
(…) como educación informal” (p.193). Investigaciones recientes sobre  
el fenómeno de los EduTubers señalan en positivo el uso de estrategias para 
propiciar el anclaje en conocimientos previos, asociaciones, representa- 
ciones mentales, variedad en los recursos utilizados o a presentación  
de los temas en un orden lógico y jerárquico (Pasquel-López & Valerio-Ureña, 
2022), incluso marcadores de contribuciones personales y de conocimiento 
compartido (Anzola-Gómez & Riviera-Rogel, 2023). En cambio, existen 
algunas cuestiones a tener presentes como la existencia de una brecha  
de género con respecto a estos creadores (Pattier, 2021, Amorós-Poveda  
& Bernárdez-Gómez, 2023), tasas de interacción social bajas (Anzola-Gómez 
et al., 2022) siendo que los canales con mayor participación los que obtiene 
más posibilidades de ser recomendados (Pasquel-López et al., 2022).

Dado que el concepto de EduTuber hace referencia al personaje  
más que al canal (López et al., 2019) se desprende la necesidad de acuñar 
un nuevo término que responda a un perfil distinto al de los EduTubers,  
que recoja la particularidad y represente a los centros educativos creadores 
de contenido. Se trata de visibilizar la labor que realizan los centros educa-
tivos propietarios de canales educativos propios. Teniendo presente el objeto 
de estudio de este trabajo en el que se analizaron una selección de canales 
promovidos por los IES y con un contenido difícilmente adaptable a las 
clasificaciones ya existentes, se sugiere la utilización de un nuevo término:  
SchoolTubers. Este término nace de la combinación de la palabra anglosa- 
jona "School", que se refiere a una escuela de cualquier nivel educativo, 
junto con la palabra "YouTube", siendo esta la plataforma utilizada. De este 
modo, SchoolTuber hace referencia al centro educativo que está presente  
en YouTube, generando y compartiendo contenido educativo bajo el para-
guas de un proyecto o iniciativa definida, con una intencionalidad clara  
de promover el desarrollo de la competencia digital y la alfabetización mediá-
tica, vinculándose con el contexto inmediato y trascendiendo de los aprendi-
zajes puramente tradicionales.
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2. MÉTODO 

Al investigar cómo los IES están utilizando sus canales de YouTube, se pueden 
identificar tanto las prácticas más comunes como las tipologías de vídeos  
más frecuentes, valorando el impacto educativo del contenido publicado. 
Además, resulta fundamental entender cómo estos canales pueden funcionar 
como una extensión del entorno escolar, promoviendo la apertura insti-
tucional y el desarrollo de proyectos educativos innovadores. Por tanto,  
este trabajo se propone analizar el uso y la tipología del contenido publicado 
por los IES en sus canales de YouTube, acuñando un nuevo término para  
este fenómeno «SchoolTubers», profundizando en su valor educativo  
y explorando su potencial en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) en el contexto español. Para ello, se plantean las siguientes preguntas 
de investigación (P): 

• ¿Qué usos realizan los IES de sus canales de YouTube? 
• ¿Cuáles son las tipologías de vídeos más frecuentes? 
• ¿Cuál es el valor educativo del contenido publicado? 
• ¿Facilita el canal la apertura del centro y el desarrollo de proyectos? 

Para responder a estos interrogantes hubo que establecer tres 
fases de desarrollo en la investigación, una primera destinada a la selección  
de la muestra, una segunda destinada a recoger la información pertinente  
de los canales y una tercera, con la revisión y clasificación de los vídeos.  
En relación a la primera fase, se optó por hacer uso del método PRISMA  
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyse),  
valorado como uno de los protocolos más utilizados y consolidados para  
la revisión sistemática de literatura (Sánchez-Serrano et al., 2022).  
En su caso, este método se aplicará para realizar una revisión sistémica 
de canales, permitiendo definir una estrategia de búsqueda exhaustiva  
en YouTube tras especificar los criterios de inclusión y exclusión.  
La muestra resultante estuvo compuesta por 20 canales y 1250 vídeos para  
el análisis al incluir:

• Canales que incluyesen en su nombre la palabra “IES” or “I.E.S”.
• Canales que tuvieran 400 o más suscriptores.
• Canales que fueran de IES españoles.
• Canales que fueran de IES que impartieran ESO.
• Canales que no fueran exclusivos de un departamento.
• Canales con contenido publicado en los dos últimos años (2022  

y 2023).
A continuación, en la Figura 1, se ilustra el proceso seguido en la 

concreción de la muestra:
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Figura 1

Proceso de la revisión sistémica de canales

 Nota: Elaboración propia.

Por su parte la Tabla 1 se indican los nombres de los canales  
de YouTube de los IES seleccionados junto con el código asignado para  
la presentación y análisis de los resultados del estudio.

Tabla 1

Canales seleccionados

Nota: Elaboración propia.

Código Nombre del canal

Canal1 ies emerita augusta 

Canal2 IES DIEGO DE SILOE BILINGUAL HIGH SCHOOL ALBACETE

Canal3 IES Abyla Ceuta

Canal4 itacaies

Canal5 Ies Almenara

Canal6 Galiana Presenta

Canal7 IES Castelar Canal Oficial

Canal8 IES Lomo de La Herradura

Canal9 IES Galileo

Canal10 IES ASSUMPCIÓ ELX

Canal11 IES Gabriel Alonso de Herrera

Canal12 IES Fernando III Televisión

Canal13 IES ALONSO QUIJANO ARGAMASILLA DE CALATRAVA

Canal14 Social Media IES Puerto de La Torre

Canal15 IES OBISPO ARGÜELLES

Canal16 IES Albalat

Canal17 IES Álvarez Cubero OFICIAL

Canal18 IES Jandía - Cuenta oficial

Canal19 IES FERNANDO QUIÑONES YOUTUBE

Canal20 IES TV JULIO CARO BAROJA
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Una vez acotada la muestra, se procedió a analizarla utilizando  
un instrumento previamente validado, y en el que no se incluyeron todas  
las dimensiones y se excluyeron algunos ítems, como se explicará a conti-
nuación (véase Tabla 2). Antes de proceder con las aclaraciones, indicar que  
el instrumento fue diseñado específicamente para la plataforma seleccio-
nada y está destinado al análisis de EduTubers (Pattier, 2021, 2022). Puesto  
que la investigación tenía por objeto el análisis de SchoolTubers, se procedió 
a realizar una adaptación del instrumento, excluyendo aquellas dimen- 
siones referidas a la descripción del creador y el canal (por incluir los canales 
analizados vídeos elaborados por distintos creadores –generalmente profe-
sorado y alumnado–, estructuración, grabación y edición de los vídeos –por  
no seguir un único formato en el caso de los canales, contener tipologías  
y propósitos distintos–) e ítems específicos como la duración promedio  
de vídeos, al considerarse que la información aportada no era relevante para 
el estudio. Esto se debe a que, a diferencia de los EduTubers, cuyos vídeos 
tienden a mantener una duración similar a modo de píldoras formativas  
o de contenido, en el caso de los canales de los IES, su duración no sigue  
un criterio predefinido homogeneizador. Lo mismo sucede con el ítem  
de número de EduTubers en el canal, ya que se trata de canales y no contempla 
la inclusión o invitación de estos actores en los vídeos.

Tabla 2

Dimensiones, ítems, selección y adaptación del instrumento

Dimensión Ítem Selección

Variables dependientes Género No

Etapa educativa No 

Área de conocimiento No

Datos y estadísticas del 
canal

Número de suscriptores (NSUSCRIP) Si

Número de visualizaciones (NVISUA) Si

Año de creación del canal (FCANAL) Si

Año de subida del primer vídeo al canal (FVÍDEO1) Si

Número total de vídeos (NTVÍDEOS) Si

Número total de vídeos selección (NTVÍDEOS-periodo) Nuevo 

Media mensual de subida de vídeos al canal (MEDIA) Adaptado 

Duración promedio de los vídeos No

Media likes No

Estructuración de los 
vídeos

Tipología de vídeos más frecuente (TIPOLOGIA) Adaptado 

Idioma (IDIOMA) Si

Uso de la interacción No

Presentación del objetivo del vídeo No

Relación entre los vídeos del canal No

Uso de síntesis final en los vídeos No 

Estructuración curricular de los vídeos No



Explorando el universo SchoolTubers 10

Revista Portuguesa de Educação, 38(1), e25007. http://doi.org/10.21814/rpe.36716

Fuente: Adaptado de Pattier (2021,2022).

En la tabla 2 se exponen las dimensiones e ítems del instrumento 
original y la selección realizada, argumentada en el párrafo anterior. En total 
se seleccionaron 5 dimensiones y 24 ítems. Además, se procedió a adaptar 
dos ítems: el promedio de subida de vídeos en el canal y las tipologías.  
En el primer caso, al analizar únicamente los vídeos de dos años, la media 
se obtuvo de dicho periodo y no de todo el canal. Esta decisión está moti-
vada principalmente por la diferencia entre los años de creación y el número 
total de vídeos publicados, cifra que difiere bastante entre los canales selec-
cionados y que no aportaría información significativa reciente, ya que la anti-
güedad y el histórico dificultan la comparación. De esta forma, la media sigue 
los mismos criterios para todos los canales, proporcionando información 
actualizada sobre el estado del canal en este tema. En cuanto a la tipología, 
el instrumento inicial diferenciaba entre explicativos, tutoriales, ejemplos  
o experiencias, canciones y otros. En nuestro estudio, al tratarse de School-

Grabación y edición de 
los vídeos

Tipo de plano utilizado No

Tipo de ángulo utilizado No

Número de personas que aparecen No

Superposición de imagen o vídeo No

Efectos dinámicos de edición No

Personalidad del 
creador de contenido

Tipo de lenguaje utilizado No

Uso de palabrotas No 

Uso de aspectos humorísticos No

Nombre característico para la audiencia No

Nomenclatura del canal No

Vestuario No

Utilización de la 
plataforma YouTube

Número de EduTubers en el mismo canal No

Panel de inicio (PANEL) Si

Activación de comentarios (COMEN) Si

Enlaces a otros canales (LINKSOTROS) Si

Listas de reproducción (LISTAS) Si

Función de comunidad (COMUNIDAD) Si

Función de tienda (TIENDA) Si

Enlaces cabecera del canal (ENLACES) Si

Opción de patrocinio o donación (DONACION) Si

Redes sociales Twitter (TWITTER) Si

Instagram (REDESINST) Si

Facebook (FACEBOOK) Si

Variables nominales Titularidad del IES (TITULARIDAD) Nuevo

Provincia (PROVINCIA) Nuevo

Comunidad autónoma (CCAA) Nuevo

Proyecto creación contenido (PROYECTO) Nuevo



Explorando el universo SchoolTubers 11

Revista Portuguesa de Educação, 38(1), e25007. http://doi.org/10.21814/rpe.36716

Tubers y no EduTubers, las tipologías consideradas para la clasificación  
de los 1250 vídeos fueron: eventos, entrevistas, recursos para alumnos,  
participación en proyectos de impacto social, recursos para profesores, 
proyectos/trabajos de los estudiantes, opiniones y testimonios, difusión 
(anuncios y/o promoción del centro), grabaciones de transmisiones en vivo  
y en directo, otros vídeos que no respondían a una de las categorías descritas. 
De este análisis de identificación desarrollado durante una tercera fase  
se determinó la tipología más frecuente en el canal y se categorizaron los 
1250 vídeos en una de las tipologías descritas.

Para acabar y teniendo en cuenta las características de la muestra,  
se contempló la incorporación de información descriptiva de los centros 
como la titularidad, provincia y comunidad autónoma y si contaban  
o no con un proyecto de creación de contenido en formato vídeo que hiciera 
uso del canal para darle difusión. A continuación, se procede a detallar  
los resultados del estudio.

3. RESULTADOS

Los canales analizados pertenecen a centros sostenidos con fondos públicos 
en su totalidad (véase Tabla 3). A excepción de uno de los canales, que 
presenta parte de su contenido en valenciano y algunos vídeos en inglés con 
carácter residual en el resto de los canales, el contenido mayoritariamente  
es producido en español. Estos canales pertenecen a 6 comunidades autó-
nomas: 5 son de Andalucía (canales 5, 12, 14, 17 y 19), 2 de Canarias (canales 
6 y 18), 2 de Castilla y León (canales 10 y 15), 4 de Castilla–La Mancha (canales 
3, 8, 11 y 13), 1 de la Comunidad de Madrid (canal 20), 2 de la Comunidad 
Valenciana (canales 4 y 9), 3 de Extremadura (canales 1, 7 y 16) y 1 de una 
ciudad autónoma (Ceuta, canal 2).

En cuanto al año de creación del canal, encontramos tres grupos 
diferenciados: el primero incluye 3 canales que fueron creados en marzo, 
abril y octubre de 2020, coincidiendo con la pandemia causada por el COVID-
19. También se encuentra un cuarto canal que comenzó en octubre de 2022 
(canales 17 a 20). El segundo grupo está compuesto por 6 canales creados 
entre 2015 y 2018 (canales 11 a 16). Y finalmente, el tercer grupo contiene 
la mitad de los canales de la muestra (canales 1 a 10), los cuales tienen  
una antigüedad de 10 años o más. Dentro de este grupo, se encuentran  
los tres canales con más seguidores (canales 4, 2 y 1 con 9880, 2050  
y 1170 respectivamente). Salvo los canales 2 y 3, el año de creación del canal 
y la fecha de publicación del primer vídeo coinciden.
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Tabla 3

Procedencia, fecha de creación y subida del primer vídeo en el canal

Nota: CCAA=Comunidad Autónoma; FCANAL=fecha creación del canal; 
FVIDEO1= fecha subida primer vídeo en el canal. Elaboración 
propia.

En cuanto al resto de los datos y estadísticas proporcionados por  
los canales (véase Tabla 4), destaca el canal 4, que cuenta con el mayor  
número de suscriptores, visualizaciones y vídeos publicados. Teniendo 
en cuenta la antigüedad de los canales, este canal ocupa el cuarto lugar  
en términos de años en actividad, lo cual no es sorprendente si consideramos 
este hecho. Lo mismo sucede con los dos primeros canales, ya que es de 
esperar que la antigüedad y el mayor número de vídeos disponibles tengan 
un impacto en las visualizaciones recibidas. Por este motivo, destaca que  
el canal 2, a pesar de no tener el mayor número de suscriptores ni de visua-
lizaciones, si cuenta con el vídeo más visto de los 20 canales analizados, 
seguido del canal 4 y el 1, observando esa relación entre la antigüedad y las 
visualizaciones. En relación con este tema, el tercer canal se sitúa en el cuarto 
lugar en cuanto al número de visualizaciones, a pesar de tener menos vídeos 
publicados en comparación con otros canales.

CANAL PROVINCIA CCAA FCANAL

Canal1 Badajoz Extremadura 2008 2008

Canal2 Ceuta Ceuta 2010 2011

Canal3 Albacete Castilla-La Mancha 2010 2011

Canal4 Castellón/Castelló Comunidad Valenciana 2011 2011

Canal5 Sevilla Andalucía 2011 2011

Canal6 Las Palmas Canarias 2012 2012

Canal7 Badajoz Extremadura 2012 2012

Canal8 Toledo Castilla-La Mancha 2012 2012

Canal9 Alicante - Alacant Comunidad Valenciana 2013 2013

Canal10 Valladolid Castilla y León 2013 2013

Canal11 Toledo Castilla-La Mancha 2015 2015

Canal12 Jaén Andalucía 2015 2016

Canal13 Ciudad real Castilla-La Mancha 2016 2016

Canal14 Málaga Andalucía 2016 2016

Canal15 León Castilla y León 2017 2017

Canal16 Cáceres Extremadura 2018 2018

Canal17 Cádiz Andalucía 2020 2020

Canal18 Las Palmas Canarias 2020 2020

Canal19 Córdoba Andalucía 2020 2020

Canal20 Madrid Comunidad de Madrid 2022 2022
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Tabla 4

Número de suscriptores, visualizaciones, vídeos de los canales y media 
mensual de publicación

Nota: (1) Los datos del número de seguidores, vídeos publicados 
y visualizaciones en el canal a fecha de mayo de 2024. NSUSCRIP= 
Número de suscriptores; NVISUA=Número de visualizaciones; 
NTVÍDEOS=Número total de vídeos del canal; NTVÍDEOSperiodo= 
Número total de vídeos 2022 y 2023; NTVÍDEOS-media= media 
publicación mensual. Elaboración propia.

Al analizar el volumen de vídeos publicados en 2022 y 2023,  
se pueden identificar varios grupos. En primer lugar, hay IES que comparten 
contenido al menos dos veces por semana. Curiosamente, estos canales son  
el más antiguo y el más reciente (canales 1 y 20). En un segundo grupo,  
encontramos canales que publican en promedio 1 o 2 vídeos por semana 
(canales 6 y 19). Un tercer grupo (canales 3, 7, 8, 12 y 16) publica casi 
todas las semanas. En un cuarto grupo, los canales publican un máximo  
de 1 o 2 vídeos al mes (canales 5, 9, 11, 17 y 18). Por último, el último grupo 
corresponde a los centros que no publican contenido todos los meses (canales 
2, 4, 10, 13, 14 y 15).

En cuanto a la utilización de la plataforma YouTube (véase Tabla 5), 
se observa que 6 canales tienen el último vídeo en su panel de inicio, mien-
tras que 4 canales tienen listas de reproducción. Además, 3 canales mues-
tran vídeos de presentación, 1 canal presenta los vídeos más populares  

CANAL NSUSCRIP1 NVISUA1 NTVÍDEOS1 NTVÍDEOS-periodo NTVÍDEOS-media

Canal1 1170 477075 771 165 6,9

Canal2 2050 1264306 667 11 0,5

Canal3 552 230848 142 83 3,5

Canal4 9880 5652780 2611 21 0,9

Canal5 494 205333 207 31 1,3

Canal6 626 171575 412 125 5,2

Canal7 445 123964 503 71 3,0

Canal8 474 167767 661 47 2,0

Canal9 528 229514 325 38 1,6

Canal10 469 206154 439 18 0,8

Canal11 554 119043 262 40 1,7

Canal12 482 73415 218 63 2,6

Canal13 755 222401 65 9 0,4

Canal14 460 128638 93 11 0,5

Canal15 415 80363 72 3 0,1

Canal16 718 176208 346 80 3,3

Canal17 502 137164 171 38 1,6

Canal18 498 182370 159 44 1,8

Canal19 474 23935 86 106 4,4

Canal20 498 78555 349 246 10,3
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y otro canal no muestra nada. Cinco IES comparten más de una de las opciones 
mencionadas en los canales anteriores y de los 20 canales, 12 tienen listas  
de reproducción creadas. En cuanto a la funcionalidad de comentarios, solo  
8 canales la tienen habilitada, 4 incluyen enlaces en la cabecera del canal y solo 
2 incluyen sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, ninguno de los canales 
analizados tenía disponibles enlaces a otros canales, activada la función  
de comunidad, tienda, donaciones o cuenta de Instagram en su perfil.

Tabla 5

Utilización de la plataforma YouTube

Nota: COMEN=activación de comentarios; LISTA=listas de 
reproducción; ENLACES=enlaces en la cabecera del canal; 
TW=incluye cuenta de Twtter; FACE=incluye cuenta de Facebook. 
Elaboración propia.

En general y atendiendo a la tipología (véase Tabla 6), los vídeos 
más utilizados en los años 2022 y 2023 fueron los trabajos de los alumnos 
(41.76%), seguidos de los eventos (29.6%) y las entrevistas (8.64%).  
En el caso de los trabajos de los alumnos, las temáticas son amplias y van 
desde tertulias, experimentos, obras de teatro, cortometrajes, recitales  
y poemas, hasta reseñas, reflexiones, experiencias en el huerto o explica- 
ciones sobre una temática en concreto. En cuanto a los eventos, los vídeos 
suelen ser sobre festividades como Navidad, Carnaval, finales de curso, 
eventos deportivos, promociones y graduaciones. También se incluyen en 

CANAL PANEL COMEN LISTA ENLACES TW FACE

Canal1 Varios x    

Canal2 Vídeo presentación x

Canal3 Lista reproducción x

Canal4 Último vídeo subido x

Canal5 Lista reproducción x x x x

Canal6 Vídeo presentación x x

Canal7 Lista reproducción x x x

Canal8 Último vídeo subido

Canal9 Varios x x

Canal10 Lista reproducción x x x

Canal11 Nada x x

Canal12 Último vídeo subido

Canal13 Último vídeo subido

Canal14 Varios x

Canal15 Vídeos populares x x

Canal16 Varios

Canal17 Último vídeo subido x x

Canal18 Último vídeo subido x

Canal19 Varios

Canal20 Vídeo presentación x x    
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esta categoría días señalados como el 8M (Día Internacional de la Mujer)  
y el 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), 
en los que se suelen editar vídeos resumen de las actividades realizadas.  
En cuanto a las entrevistas, incluyen desde expertos en un tema (tanto  
dentro del colegio como expertos externos), alumnos del centro con rela-
ción a algún tema de actualidad; difusión de algún proyecto o experiencia  
que se esté llevando en el centro; e incluso profesorado y personal no docente 
a través de resolución de problemáticas, su labor en el centro o alguna cues-
tión particular.

Tabla 6

Tipología de vídeos publicados en 2022 y 2023 por canal

Nota: EV=eventos; ENT=entrevistas; REA=recursos para alumnos; 
PROS=proyectos sociales; REP=recursos profesores; TRAL=trabajos 
alumnos; OPTE= opiniones/testimonios; PRO=promoción del 
centro; GRAB=grabaciones vivo/directo; OTR=otros vídeos; 
T canal=total categoría por canal; T por tipo= total por 
tipología. Elaboración propia.

     
Al analizar los tipos de vídeos atendiendo al canal, se identi-

fican varios grupos diferenciados por el tipo de contenido y su actividad.  
Un primer grupo se corresponde con la media señalada anteriormente  

Canal EV ENT REA PROS REP TRAL OPTE PRO GRAB OTR T canal

Canal1 18 39 7 97 3 1 165

Canal2 12 70 1 83

Canal3 9 1 1 11

Canal4 13 1 2 13 1 1 31

Canal5 11 10 21

Canal6 31 6 1 5 3 1 47

Canal7 16 8 1 1 25 11 9 71

Canal8 41 4 61 15 1 3 125

Canal9 7 1 1 9 18

Canal10 10 1 1 19 4 3 38

Canal11 26 2 9 1 2 40

Canal12 47 3 9 1 1 2 63

Canal13 3 6 9

Canal14 3 1 2 2 3 11

Canal15 1 2 3

Canal16 30 1 2 2 33 2 10 80

Canal17 26 2 3 4 6 59 6 106

Canal18 37 2 5 44

Canal19 8 4 22 2 2 38

Canal20 21 44 13 10 76 17 54 11 246

T por tipo. 370 108 20 35 10 522 20 125 7 33 1250
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e incluye los canales 2, 13, 1, 19, 17 y 10. Un segundo grupo, en el que los 
vídeos de eventos tienen mayor peso, incluye los canales 18, 3, 12, 6 y 11, 
todos ellos con más del 65% de su producción dedicada a eventos, siendo 
los trabajos de los alumnos el siguiente tipo de contenido más presente.  
Un tercer grupo más equilibrado incluye los canales 5, 4, 16 y 8, donde los 
pesos de estos dos tipos de contenido están más repartidos. Además, hay dos 
canales (el 9 y el 15) en los que el 50% o más de su contenido se destina  
a la promoción del centro, seguido de los eventos y en los que los trabajos  
de los alumnos son residuales. Finalmente, un último grupo muestra un mayor 
equilibrio en los vídeos producidos (canales 14, 7 y 20). 

Finalmente, y refiriéndonos al uso que hacen los institutos  
de los canales de YouTube, podemos encontrar tres diferencias: un primer 
grupo en el que el uso de YouTube está vinculado a un proyecto o inicia-
tiva claramente definida (canales 1 y 20); un segundo grupo en el que los 
vídeos tienen una intencionalidad mayormente educativa y de difusión, pero  
sin un hilo conductor que aglutine la propuesta de producción de contenidos 
(canales 2, 7, 8, 11, 12, 16, 17 y 18), conclusión a la que se llega teniendo  
en cuenta la tipología de los vídeos, su estructura, la finalidad con la que 
suben los vídeos a internet y la secuencia de estos vídeos; y un tercer grupo 
que utiliza YouTube de manera esporádica en los últimos años, compartiendo 
contenidos sin una línea temática y de contenido definida, al menos en compa-
ración al grupo anterior (canales 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 y 19). Además, 
debido a la tendencia a la baja en la publicación y tipo de contenido en este 
último grupo, podríamos estar ante un colectivo de IES que podrían dejar  
de estar en activo próximamente (canales 3, 13, 14 y 15 especialmente).  
Por la tanto, destacan dos canales por encima del resto: el canal 1 con  
un proyecto de radio educativa en el que el alumnado habla, entrevista  
y comenta sobre una amplia variedad de temáticas conectadas con el entorno 
del centro; y el canal 20, el cual cuenta con un proyecto interdisciplinar  
de televisión enmarcado dentro de una iniciativa de ApS (aprendizaje  
y servicio) y en el alumnado elabora contenido propio que plasma todo  
lo que ocurre en el centro y la comunidad educativa, trabajando los objetivos 
de la agenda 2030 a través de distintos programas (“Noticias” y “Noticias que 
nos gustaría dar”, “Descubriendo perspectivas”, “Así está el patio”, “Historias 
del Caro Baroja”, entre otros).

4. CONCLUSIONES

El uso que realizan los IES de sus canales de YouTube es mayoritariamente 
para compartir contenido educativo que surge de las distintas tareas reali-
zadas en el centro, así como para documentar y difundir eventos y actividades 
significativas, tanto festivas como culturales. Se constata una clara tendencia  
a publicar trabajos de los alumnos, lo que permite conocer el trabajo 
académico y la vida escolar, aportando mayor transparencia y visibilidad  
al quehacer educativo.

Aun con todo, el uso y la frecuencia en la publicación de vídeos, 
sumado a las tipologías más y menos frecuentes en función del canal, refleja 
estrategias y enfoques diferentes en su utilización. En este sentido, destacan 
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dos canales (canales 1 y 20) que cuentan con un proyecto de radio y uno 
de televisión y a los que ciertamente podemos considerar SchoolTubers.  
El valor educativo de ambos proyectos es notable, contribuyendo a la apertura 
del centro, manteniendo una comunicación constante y sensible a la realidad 
social, y fomentando una cultura de participación y responsabilidad que tras-
ciende lo puramente académico. Ambos casos son, por lo tanto, un ejemplo  
de compromiso con la educación y de innovación pedagógica apoyadas  
en el uso de las TIC. En lo que a los alumnos se refiere el impacto de ambos 
proyectos no solo fortalece el sentido de comunidad y pertenencia, sino  
que impacta directamente en la promoción de la autonomía, el trabajo  
en equipo hasta la construcción continua y dinámica de conocimiento,  
cuestiones esenciales en la sociedad actual (Muñoz et al., 2013; Oliva  
& Gallego, 2021).

En el otro extremo situamos a un grupo de canales en los que  
la menor frecuencia de publicación y el tipo de contenido señala,  
en principio, diferencias en la prioridad que los IES conceden a su visibi-
lidad en esta red. Además, los canales que no publican contenido todos los 
meses (canales 3, 5, 9, 13, 14 y 15) sumado a que las tipologías de eventos y 
promoción son las que presentan un peso mayor, invitan a pensar que contri-
buyen más al fomento del sentimiento de pertenencia e identificación con el 
centro en lugar de un instrumento para la innovación educativa. Sin perjuicio  
de lo anterior, se presentan las dificultades de dichos centros, como el tiempo 
y competencias tecnológicas del profesorado disponible, y que podrían 
estar influyendo en una menor actividad en el canal en los dos últimos años.  
Cuestión que subraya la necesidad de promover políticas de mejora de las 
condiciones tecnológicas y digitales para el uso de YouTube como proceso 
educativo visual, verbal e interactivo (Guillén-Gámez et al., 2023).

En este orden de ideas, el 41.76% de los vídeos publicados  
en el periodo analizado se correspondieron con trabajos y proyectos desa-
rrollados por el alumnado. La mitad de los canales publicaron vídeos con 
este tipo de contenido por encima de la media (canales 2, 13, 1, 19, 17, 10, 
8, 5, 4 y 16), mostrando una rica diversidad de experiencias de aprendizaje. 
Los vídeos abarcan una amplia gama de temas y preocupaciones, algunos 
potencian la creatividad y pensamiento crítico, otros muestran experimentos 
y reflexiones, también se encuentran recitales, exposiciones, entrevistas. 
Coincidimos en que uno de los elementos comunes, independientemente 
del formato seguido y la temática abordada, es la aplicación de contenidos 
teóricos a un plano práctico, contribuyendo sin duda al desarrollo de habi-
lidades comunicativas, de planificación y trabajo en equipo, esenciales para  
un desarrollo integral de los adolescentes.

Del análisis realizado se extraen también algunas consideraciones 
que permitirían maximizar el potencial de YouTube como plataforma. Estas 
cuestiones tienen que ver con la mejora de la interacción y la participación 
como ya anticiparon estudios previos (Anzola-Gómez et al., 2022 y Pasquel-
López et al., 2022). Aunque los canales 1 y 20 son iniciativas exitosas,  
la habilitación de la opción de comentarios (disponible en 8 de los 20 canales 
analizados) puede ser una oportunidad de trabajo con y desde la comunidad 
educativa, propiciando el diálogo, el intercambio y la colaboración construc-
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tiva entre estudiantes, profesores y familias. Esto plantea, a su vez, un dilema 
relacionado con la necesidad de una mayor dedicación por parte del profe-
sorado para asumir estas tareas de manera adecuada, ya que requiere una 
inversión de tiempo no solo de preparación, sino también de aprendizaje  
de herramientas, programas y desarrollo de competencias pedagógicas, 
curriculares y discursivas adecuadas para generar aprendizajes significativos 
(Laje & Gasel, 2019; López et al., 2019).

En general, los canales analizados incorporan listas de reproducción 
y organizan el contenido de manera clara, facilitando la navegación y la iden-
tificación de vídeos interesantes. Sin embargo, la activación de la función de 
comunidad, la inclusión de enlaces a otras plataformas más allá de la página 
web del centro y redes sociales podrían repercutir positivamente en el impacto 
y difusión de los canales. Esto plantea, a su vez, un segundo dilema: cómo 
equilibrar la privacidad, la protección de los menores y la sobreexposición  
en redes, junto con los problemas derivados del hiperconsumo y la brecha 
digital de los progenitores para apoyar y participar de estos proyectos.  
No podemos ignorar que la producción de contenido en internet en los 
últimos años ha adquirido un fuerte carácter comercial (Digón et al., 2023). 
El hecho de que ninguno de los centros analizados tenga activada la opción 
de tienda o donativo marca una diferencia importante con respecto a otras 
opciones promovidas en la plataforma, que requieren una suscripción y pago 
para el acceso a determinados servicios. Aquí encontramos una de las dife-
rencias notables de los EduTubers respecto al fenómeno de los SchoolTubers: 
a diferencia de los primeros, su propósito no es meramente finalista, pues  
no se limita a la adquisición de conocimiento tras la visualización  
de un vídeo, la comprensión, la realización de ejercicios y, en última instancia, 
la superación de una prueba o examen. El valor reside en el proceso,  
en el camino conjunto que recorren alumnos y profesores bajo el apoyo  
o con la colaboración de la comunidad educativa; el valor está en el desarrollo 
y crecimiento conjunto de todos los implicados.

Como cuestiones a tener presentes en futuras investigaciones seña-
lamos la dificultad en el proceso de selección de canales por las posibilidades 
limitadas que presenta YouTube para realizar búsquedas. La plataforma  
no ofrece filtros avanzados que pudieran contribuir a la extracción de listados 
de canales que integrasen criterios de inclusión y exclusión de manera  
específica. En este sentido, identificar previamente la media de publicación, 
visualizaciones por vídeo o temática del contenido podría ser de utilidad 
para la concreción de la muestra objeto de estudio. No se nos escapa también 
que solamente se han podido acceder a canales y vídeos que son públicos, 
pudiendo existir otros privados con proyectos interesantes que conocer.  
Que no estén disponibles no implica que no existan. 

En repetidas ocasiones se señala que los EduTubers parecen llegar 
a su público de manera clara y comprensible, algo que no siempre sucede  
en las clases con profesores convencionales (Cervantes-González et al.,  
2022). A futuro cabría explorar si esta cuestión difiere y en qué media lo 
hace cuando nos encontramos ante SchoolTubers y son los propios iguales  
los que explican los contenidos académicos, así como la influencia de la 
inversión económica y el patrocinio subyacente con la atribución a la calidad  
de los YouTubers educativos. 
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Exploring the SchoolTubers universe: Analysis of channels driven 
by Secondary Education Schools on the YouTube platform

ABSTRACT

In a context of exponential growth in the use of social networks and content 
sharing online, this study focuses on the educational use that Secondary 
Education make of their YouTube channels. Using the PRISMA methodology, 
an exhaustive search was conducted on the YouTube platform. After applying 
the defined inclusion and exclusion criteria, a sample of 20 SEI channels 
with over 400 followers and 1250 videos was obtained. These videos were 
produced and openly shared between the years 2022 and 2023. Additionally, 
an instrument previously used for the analysis of EduTubers was adapted, and 
the videos were categorised according to their content. The results reveal 
that the most frequent use of these channels is sharing content created by 
students, followed by the visibility of events, promotion of the school, and 
interviews. Among the analysed channels, two were identified with a clear 
SchoolTuber profile, as they develop projects that contribute to the school's 
openness, are sensitive to the social reality of the context, and promote a 
culture of participation and collective responsibility among students.
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Explorando o universo SchoolTubers: Análise de canais 
impulsionados por escolas de Ensino Secundário Obrigatório  
na plataforma YouTube

RESUMO

Em um contexto de crescimento exponencial no uso de redes sociais e 
compartilhamento de conteúdos na rede, este estudo se centra no uso educa-
tivo que fazem os Institutos de Educação Secundária (IES) de seus canais do 
YouTube. Utilizando a metodologia PRISMA, realizou-se uma busca exaus-
tiva na plataforma YouTube. Após aplicar os critérios de inclusão e exclusão 
definidos, obteve-se uma amostra composta por 20 canais de IES com mais 
de 400 seguidores e 1250 vídeos. Esses vídeos foram produzidos e compar-
tilhados abertamente entre os anos 2022 e 2023. Além disso, adaptou-se 
um instrumento previamente utilizado para a análise de EduTubers e cate-
gorizaram-se os vídeos segundo seu conteúdo. Os resultados revelam que o 
uso mais frequente desses canais é compartilhar conteúdo elaborado pelos 
estudantes, seguido da visibilidade de eventos, da promoção do centro e das 
entrevistas. Entre os canais analisados, identificaram-se dois com um claro 
perfil de SchoolTubers, pois desenvolvem projetos que contribuem para a 
abertura do centro, são sensíveis à realidade social do contexto e promovem 
uma cultura de participação e responsabilidade coletiva entre os estudantes.
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