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Resumen:
El crecimiento de TikTok como una plataforma de uso masivo entre la población en general 

y en especial entre el sector más joven impulsó de manera significativa el interés de la comu-
nidad científico-educativa durante el último lustro. Uno de los principales factores de atención 
fueron sus populares #trends o #TikTokchallenges, que pueden impactar en la transmisión y 
perpetuación de estereotipos de género. El objetivo principal de este trabajo fue profundizar 
en la construcción de género manifiesta en los #TikTokchallenges con un enfoque crítico que 
oriente y fundamente posibles futuras intervenciones educativas. Se aplicó una metodolo-
gía cualitativa con un diseño emergente, en la cual se trianguló la aplicación de una escala 
coeducativa construida ad hoc, la observación mediante un sistema categorial y un análisis 
de contenido sobre un diario de los investigadores. La muestra fue de 86 vídeos con conteni-
do físico-motriz. Los resultados obtenidos no revelaron un índice de desigualdad de género 
alto en la muestra analizada. Sin embargo, el mayor porcentaje de los vídeos analizados no 
mostraron un contenido libre de estereotipos y en igualdad de género. Entre los elementos 
identificados como transmisores de (des)igualdad de género en los #trends se incluyeron 
el plano de grabación, las interacciones entre las personas participantes, la música utilizada, 
los hashtags empleados, el tipo de habilidad o capacidad física manifestada en el reto y la 
imagen corporal presentada. La información obtenida manifiesta la importancia de revisar y 
tratar el contenido físico-motor de estos retos de TikTok en contextos educativos. Se debate el 
impacto que pueden tener el consumo o la producción de este tipo de contenidos en la po-
blación joven y la necesidad de diseñar intervenciones educativas y críticas hacia la igualdad 
de género que incluyan las redes sociales.
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Abstract:
TikTok’s growth as a platform with mass use among the general population and especially 

among young people has significantly increased the scientific-educational community’s 
interest in it over the last five years. One of the main factors attracting attention has been the 
popular #trends or #TikTokTokchallenges, which can have an impact on the transmission 
and perpetuation of gender stereotypes. The main objective of this work was to explore the 
construction of gender manifested in #TikTokchallenges using a critical approach to guide and 
inform possible future educational interventions. A qualitative methodology with an emergent 
design was used, triangulating the use of an ad hoc coeducational scale, observation through 
a categorical system, and content analysis of a researcher diary. The sample comprised 86 
videos with physical-motor content. The results obtained did not show a high gender inequality 
index in the sample analysed. However, the largest percentage of videos analysed did not show 
stereotype-free and gender-equal content. The elements that were identified as transmitting 
gender (in)equality in #trends included the shot type, interactions between participants, the 
music used, the hashtags used, the type of skill or physical ability shown in the challenge, and 
the body image presented. The information obtained highlights the importance of reviewing 
and addressing the physical-motor content of these TikTok challenges in educational 
contexts. The impact that consuming and/or producing this type of content can have on the 
young population and the design of educational and critical interventions to promote gender 
equality, including social networks, are discussed.

Keywords: stereotypes, social networks, virality, motor challenges, physical activity, digital 
competence.

1. Introducción
TikTok es una red social que ha crecido de forma rápida en los últimos cinco años, con 

una gran popularidad entre los jóvenes tanto en España como a nivel internacional (IAB Spain, 
2023; Dixon, 2025). Es conocida por su carácter entretenido y evasivo, apreciado en especial 
por la población adolescente (Al- Maroof et al., 2021; Suárez-Álvarez y García-Jiménez, 2021). 
Su auge se ha relacionado con la pandemia de 2020, donde los #TikTokchallenges se con-
virtieron en una forma popular de entretenimiento durante el confinamiento (López-Carril et 
al., 2024). Estos retos, sobre todo de naturaleza física-motriz y expresivo-corporal, como los 
bailes, se practicaban de modo individual o en grupo, y se convirtieron en una terapia contra 
el aislamiento (Kennedy, 2020; González-Ramírez, 2022).

El interés por TikTok no solo tuvo impacto sobre el público general, sino también sobre la 
comunidad científica y educativa, que percibió su potencial formativo y exploró sus benefi-
cios en áreas como la educación físico-deportiva (Escamilla-Fajardo et al., 2021; López-Carril et 
al., 2024). La revisión reciente de Caldeiro-Pereira y Yot-Domínguez (2023) recogió sus posibi-
lidades educativas y la diversidad de propuestas formativas en las que se incluye. La variedad 
de áreas en las que se está usando TikTok es amplia (lengua, ciencias, educación física…); en 
ellas, ha demostrado ser efectiva, entre otros aspectos, como recurso para la enseñanza de la 
lengua extranjera o para la producción de vídeos creativos y de expresión corporal. El formato 
de vídeos cortos y la capacidad de TikTok para compartir ideas o recursos, así como para ge-
nerar interacciones, contribuyen a que se esté incluyendo como una herramienta pedagógica 
en las aulas, con un impacto positivo en la motivación del estudiantado (Escamilla-Fajardo et 
al., 2021; López-Carril et al., 2024; Meirbekov et al., 2024).
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Sin embargo, de acuerdo con las ideas de Caldeiro-Pereira y Yot-Domínguez (2023), la adop-
ción del movimiento en educación sin la necesaria reflexión crítica puede ocasionar dificultades 
y perjuicios a la sociedad, en especial a la población que más uso hace de TikTok: personas ado-
lescentes o adultos jóvenes (Dixon, 2025; IAB Spain, 2023; Manago et al., 2023). Por ejemplo, el 
trabajo de D’Ambrosi et al. (2024) demostró cómo TikTok puede ser una herramienta poco realista 
para la educación médica y cómo predominaron comunicaciones con bajo sustento científico 
sobre el tratamiento de la epicondilitis. Estos resultados, unidos a la proliferación y al consumo de 
contenido científico en TikTok (Micaletto-Belda et al., 2024), son una muestra del posible alcance 
de esta aplicación y justifica la aproximación educativa al problema. A la posible desinformación 
generada en los receptores de estos u otros vídeos se añade la preocupación por un mal uso 
de esta aplicación, que puede contribuir a la aparición de problemas de salud física y mental 
entre la población adolescente (Falgoust et al., 2022; Patel et al., 2023). Asimismo, otros estudios, 
incluso, sugieren que estos retos pueden afectar a la configuración de las relaciones familiares 
(Ibanez-Ayuso et al., 2022). Trabajos como el de Garcés-Fuemayor et al. (2023) no solo enfatizaron 
la necesidad de educar en el pensamiento crítico en TikTok, sino que también demostraron la 
eficacia de esta aplicación como una herramienta pedagógica para ello. 

De acuerdo con esta preocupación, que gira en torno al desarrollo del pensamiento crítico 
en la sociedad de la inmediatez, y en línea con la Agenda 2030 (ODS 5, «igualdad de género»), 
se muestra cómo uno de los enfoques recientes en la investigación de TikTok se centra en la 
perspectiva de género (p. ej., Micaletto-Belda et al., 2024). En este campo de estudio, se obser-
vó que los patrones de uso de las redes sociales reflejan y refuerzan estereotipos de género y 
pueden condicionar las oportunidades de las personas (Manago et al., 2023). Por ejemplo, al-
gunas investigaciones han señalado que los #dancechallenges en TikTok a menudo transmi-
ten imágenes sexualizadas de mujeres, con cuerpos atléticos y ropa ceñida, lo que perpetúa 
estereotipos de género (González-Ramírez, 2022; Kennedy, 2020). Este fenómeno no es ex-
clusivo de TikTok, sino que atraviesa diversas redes sociales, donde los likes y los comentarios 
pueden reflejar y promover actitudes discriminatorias (Yu et al., 2020; Gil et al., 2022).

Este trabajo busca profundizar en la construcción de género manifiesta en los #TikTok-
challenges con un enfoque crítico que oriente y fundamente posibles futuras intervenciones 
educativas. Los objetivos específicos son:

1. Analizar los #TikTokchallenges o retos de TikTok relacionados con contenido físi-
co-motriz o corpoexpresivo desde una perspectiva de género y su influencia en la 
viralización.

2. Identificar elementos que pueden ser transmisores de estereotipos de género y dis-
criminación en estos retos como base para futuras intervenciones educativas.

2. Método
Se empleó una metodología cualitativa, en la que se combinó la observación con dos ins-

trumentos diseñados ad hoc, unida a un análisis de contenido sobre un diario de los investiga-
dores. La metodología se sumerge en la dificultad de indagar en un mundo menos explorado, 
el de la investigación audiovisual en redes, y en la necesidad de generar procedimientos de 
acceso a la investigación en TikTok, lo que responde a los requerimientos patentes en trabajos 
previos (p. ej., González-Ramírez, 2022; Huamán y Ramírez, 2022). Para responder con rigor y 
credibilidad a los objetivos y evitar sesgos en la investigación cualitativa, este estudio se apo-
yó en una triangulación de investigador y de técnicas. 

2.1. Muestra

Para realizar una selección en una muestra infinita que se deriva del funcionamiento de 
TikTok (Huamán y Ramírez, 2022), se siguió un muestreo intencional, propio de la investigación 
cualitativa, con un criterio de selección: retos que incluyan actividad físico-motriz o corpoex-
presiva. El hecho de establecer un único criterio de inclusión supone una oportunidad para 
analizar la realidad en toda su complejidad, incluyendo vídeos desde diversas perspectivas 
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(social, educativa…), grabados por diferentes usuarios, con el objetivo de que este análisis re-
fleje la amplia variedad de realidades que niñas, niños, adolescentes y jóvenes pueden en-
contrar en los #TikTokchallenges. 

La selección de los vídeos fue llevada a cabo por dos expertos en actividad física y deporte. 
Como estrategia de búsqueda, se utilizaron hashtags, en concordancia con investigaciones 
anteriores (González-Ramírez, 2022; Suárez-Álvarez, 2022); estos fueron #trend, #challenge, 
#TikTokchallenge o #reto. Asimismo, el proceso de recopilación se enriqueció de forma ma-
nual a través del algoritmo «Para ti», que, a través de la inteligencia artificial, impulsa el funcio-
namiento de TikTok y ofrece a cada usuario nuevos vídeos relacionados con lo visto previa-
mente (Roth et al., 2021). Por tanto, se agregaron nuevos retos que no recogían las antecitadas 
etiquetas, pero respondían al criterio de inclusión. 

La muestra final estuvo compuesta por 86 vídeos y sus respectivas leyendas. Con respec-
to a la estrategia de búsqueda, es reseñable que el hecho de buscar los contenidos usando  
hashtags es una oportunidad para conocer con mayor fidelidad la realidad a la que se enfren-
ta la población. La propia aplicación ordena los vídeos tras la búsqueda por su viralización. Así, 
los primeros son los que más interacciones presentan y, por ende, los que con mayor proba-
bilidad puede encontrar una persona que utilice TikTok.

2.2. Instrumentos

En esta investigación, se aplicaron dos instrumentos diseñados ad hoc: la escala  
observacional-crítica del valor coeducativo de los #TikTokchallenges físico-motrices y el siste-
ma de codificación observacional de los #TikTokChallenges físico-motores con perspectiva de 
género. 

El primero de los instrumentos pretende conocer el grado de (des)igualdad presente en el 
reto evaluado. Posee seis indicadores con opción de respuesta dicotómica (Sí/No) para valorar 
la contribución o no a la igualdad de género. Estos ítems evalúan la discriminación de género 
(indicador 1), el lenguaje verbal o no verbal (indicador 2), la tipificación de habilidades y capaci-
dades físicas (indicador 3), la imagen corporal y los estereotipos de género (indicador 4), el uso 
de los espacios (indicador 5) y los materiales (indicador 6). Cabe señalar que estos indicadores 
fueron desarrollados a partir de una revisión bibliográfica previa de literatura vinculada a la pers-
pectiva de género en la actividad física y el deporte, así como de un debate entre el equipo in-
vestigador. El cumplimiento de los ítems determina un índice de desigualdad de género (IDG = 
n.º de indicadores cumplidos de 0 a 6). Cuanto más alto sea este valor, más desigualdad y este-
reotipos de género son transmitidos en el reto analizado. Además, el instrumento recoge obser-
vaciones donde el/la analista puede manifestar información cualitativa relativa a la codificación 
de los vídeos. Esta escala se diseñó a través de diversos grupos de discusión formados por el 
equipo investigador (cinco expertos en actividad física y perspectiva de género) y mediante la 
aplicación del instrumento en varias pruebas piloto hasta llegar a su formato final.

El segundo de los instrumentos es un sistema categorial para codificar los vídeos, cuya or-
ganización se fundamenta en la metodología visual crítica (Rose, 2016) y que ha sido emplea-
do como método de aproximación al problema de los #dancechallenges en estudios previos 
(González-Ramírez, 2022). Esta herramienta recoge varias categorías basadas en una revisión 
bibliográfica previa, relacionadas con los estereotipos de género en la actividad físico-deportiva 
y artístico-expresiva, que fueron clasificadas en las dimensiones recogidas por Rose (2016):

 ● Circulación y audiencia: refleja el impacto del challenge atendiendo a las caracterís-
ticas de la red social. Analiza categorías como el número de likes, de comentarios y 
de visualizaciones; el tipo de influencer o el género del influencer (Arróniz et al., 2021; 
González-Ramírez, 2022; Huamán y Ramírez, 2022)

 ● Producción: las categorías incluyen el contenido propio del reto y el contexto en el 
que se desarrolla desde el punto de vista físico-deportivo y artístico-expresivo. Se 
analizan categorías como el lenguaje verbal o no verbal, el tipo de contenido (acondi-
cionamiento, habilidades motrices…), las capacidades físicas manifiestas, el estilo o el 
tipo de música (p. ej., Cremades, 2022; Garrote-Escribano y Avilés, 2021).
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 ● Imagen: las categorías describen lo intuitivo o palpable del challenge y sirven para 
generar una panorámica o fotografía de lo visualizado. Se analizan categorías como 
los agrupamientos (individual, parejas…), el plano de grabación (detalle, americano…), 
la orientación (dorsal, frontal…), la expresión emocional primaria (alegría, tristeza, neu-
tra…) o el material utilizado (convencional de EF, alternativo o reciclado), entre otros as-
pectos (p. ej., Blández, 1995; González-Ramírez, 2022; Huamán y Ramírez, 2022;  Learre-
ta et al., 2006, pp. 56-58).

Asimismo, se aplicó un análisis de contenido sobre las apreciaciones del equipo investi-
gador incluidas en la escala observacional-crítica. Se consideran estas observaciones como 
un diario del personal investigador, que constituye una herramienta de control de la calidad 
del estudio. Además, es un elemento que recoge reflexiones, decisiones, constructos, con-
ceptos…, relacionados con el tema de investigación (Gehrig y Palacios, 2014), lo que puede 
favorecer la exploración de los objetivos de un estudio. 

2.3. Procedimiento

El procedimiento de investigación tuvo un carácter emergente, propio de la investigación 
cualitativa, donde la aplicación de cada instrumento y sus procedimientos dependían de las 
fases previas con las que se relacionaban. Se siguieron tres fases que pretendieron explorar 
los dos objetivos de estudio (Tabla 1).

Tabla 1. Resumen de las fases del diseño de investigación cualitativa aplicado.

Objetivo de la 
investigación Fase Instrumento Agentes

1. Analizar los 
#TikTokChallenges, 
o retos de TikTok, 
relacionados con 
contenido físico- 
motriz o corpoex-
presivo desde una 
perspectiva de gé-
nero y su influencia 
en la viralización

1
Escala observacional-crítica 
del valor coeducativo de los 
#TikTokchallenges físico-motrices

5 investigadoras/es

3 analistas aplica-
ron la escala

2 analistas intervi-
nieron para llegar a 
un consenso y rea-
lizar una auditoría

2. Identificar ele-
mentos que pueden 
ser transmisores de 
estereotipos de gé-
nero y discrimina-
ción en estos retos 
como base para 
futuras intervencio-
nes educativas

2

Sistema de codificación observa-
cional de los #TikTokchallenges 
físico-motores con perspectiva de 
género aplicado sobre los vídeos 
que transmitieron mayor (des)
igualdad de género tras la aplica-
ción de la anterior escala

2 investigadoras/es

3

Aplicación de análisis de conte-
nidos al diario del equipo inves-
tigador: información contenida y 
expresada por los analistas en el 
apartado de observaciones de la 
categorización de la escala obser-
vacional-crítica del valor coedu-
cativo de los #TikTokchallenges 
físico-motrices

1 investigador
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Durante la fase 1 y tras la selección de la muestra de vídeos, se procedió con la aplicación de la 
escala observacional-crítica para identificar la transmisión de (des)igualdad de género en la mues-
tra seleccionada. Para ello, se llevaron a cabo reuniones entre tres expertos e investigadores en el 
campo de la actividad físico-deportiva y de la perspectiva de género. Observaron los vídeos en su-
cesivas reuniones y debatieron cada uno de los indicadores de la escala para determinar el cumpli-
miento o no de ellos. El debate se plasmó de forma resumida en las observaciones del documento; 
esta parte constituyó el diario de los investigadores. Se llegó a consenso en todos los indicadores 
de la escala, salvo en 8 vídeos, que requirieron una segunda ronda de revisión en 11 indicadores. 
Estos fueron analizados por dos revisoras externas y expertas en actividad física con perspectiva 
de género que participaron en la construcción de la escala. Las revisoras externas coincidieron en 
la categorización de 10 de los 11 indicadores, por lo que se realizó una última revisión entre los pri-
meros analistas para categorizar el ítem restante. De este modo, se llegó a consenso en todos ellos.

Durante la fase 2 y tomando como punto de partida este análisis, se seleccionaron los vídeos 
más desigualitarios, identificados con un IDG de 4 o superior. Sobre estos retos, se aplicó el sis-
tema de codificación observacional de los #TikTokchallenges físico-motores con perspectiva de 
género. En este procedimiento, se realizó una primera prueba piloto para garantizar la aplicación 
adecuada de este conjunto categorial entre dos analistas (de los cuales uno participó también 
en la fase 1), que atribuyeron las categorías de forma independiente en la codificación definitiva.

Durante la tercera y última fase, se aplicó un análisis de contenido inductivo a las observacio-
nes realizadas en la escala observacional-crítica del valor coeducativo de los #TikTokChallenges 
físico-motrices que fue aplicada en la fase 1. La finalidad era identificar los ejes temáticos en los 
que los analistas centraron su atención para debatir y establecer el cumplimiento o no de los 
indicadores de dicha escala. 

2.4. Análisis de la información 

La información de las observaciones (diario de los investigadores), contenida en la escala coe-
ducativa se procesó en términos cualitativos con Atlas.ti versión 24. Este análisis se llevó a cabo con 
una codificación inductiva profunda en varios ciclos y se utilizó la herramienta de redes de Atlas.ti 
para refinar y relacionar las categorías. Los datos de la aplicación de la escala coeducativa y del sis-
tema de codificación aplicados en la observación de los vídeos fueron tratados de forma cuantitati-
va a través del programa SPSS, versión 23. Se aplicó estadística descriptiva en forma de frecuencias 
y porcentajes para las categorías observadas. Además, asumida la normalidad de los datos por el 
número de vídeos analizados (n = 86), se aplicó la prueba de correlación de Pearson para indagar 
sobre la relación entre el IDG y los datos de viralización (likes, visualizaciones y comentarios). 

Tabla 2. Resultados de los #TikTokchallenges en función del índice 
de desigualdad de género.

Índice de desigualdad 
de género Frecuencia Porcentaje

0 8 9.3

1 55 64

2 8 9.3

3 4 4.7

4 7 8.1

5 3 3.5

6 1 1.2

Total 86 100
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3. Resultados
Los resultados del análisis de los #TikTokchallenges físico-deportivos seleccionados mos-

traron un IDG bajo. La media fue de 1.53±1.29, mientras que el número de vídeos con un IDG de 
1 fueron los más numerosos (n = 55, 64 %) (Tabla 2). 

El análisis en profundidad de cada uno de los indicadores (Tabla 3) demostró que la trans-
misión de desigualdad de género se produjo de forma mayoritaria a través del cumplimiento 
de los siguientes indicadores: 1, sobre manifestación de comportamientos de supremacía o 
discriminación de género (Sí = 15 vídeos); 4, sobre la transmisión de una visión estereotipada 
de la mujer o del hombre (Sí = 15 vídeos); y 3, vinculado a la manifestación de habilidades o 
capacidades tipificadas por género (Sí = 13 vídeos).

 Tabla 3. Cumplimiento de los indicadores de la escala coeducativa.

Indicadores Frecuencia Porcentaje

1. Se manifiestan comportamientos de supremacía o 
discriminación de género en las interacciones obser-
vadas en el vídeo.

Sí 15 17.4 %

No 71 82.6 %

2. No realiza un tratamiento explícito de la igualdad 
de género; no aparecen reivindicaciones en forma de 
hashtag u otras indicaciones audiovisuales verbales o 
no verbales (por ejemplo, audio o música).

Sí 78 90.7 %

No 8 9.3 %

3. Se manifiestan habilidades o capacidades tipifica-
das por género que transmiten estereotipos (habi-
lidad o capacidad tradicionalmente asignada a la 
feminidad desarrollada por hombres, o viceversa).

Sí 13 15.1 %

No 73 84.9 %

4. Transmite una visión estereotipada de la mujer 
(hipersexualización, sumisión, superficial-poco inteli-
gente, hipersensible...) o del hombre (insensible, agre-
sivo...), lo que condiciona la diversidad en la expresión 
libre de género.

Sí 15 17.4 %

No 71 82.6 %

5. Utiliza espacios estereotipados por género sin un 
sentido crítico (cancha de fútbol, aula de danza, sala 
de pole dance…).

Sí 3 3.5 %

No 83 96.5 %

6. Utiliza materiales estereotipados por género sin 
un sentido crítico (cinta de rítmica, instrumental de 
belleza, balones de fútbol o rugby, cintas elásticas, 
vestimentas tipificadas como faldas, top, gorras, bol-
so, riñonera…).

Sí 8 9.3 %

No 78 90.7 %

Aplicada la prueba de correlación de Pearson, no se hallaron correlaciones estadísticas 
significativas entre el IDG y el n.º de likes, visualizaciones o comentarios. En cambio, sí se 
encontraron relaciones significativas y una asociación media y positiva (entre .3 y .5) entre 
comentarios, likes y visualizaciones (Tabla 4).
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Para profundizar en los elementos transmisores de estereotipos de género, se categoriza-
ron los #TikTokchallenges en tres niveles: nivel de desigualdad bajo (IDG 0 y 1, n = 63), nivel de 
desigualdad medio (IDG 2 y 3, n = 12) y nivel de desigualdad alto (IDG 4, 5 y 6; n = 11). Se aplicó 
el sistema observacional a los 11 vídeos identificados como más desigualitarios. Los resultados 
se agrupan en la Tabla 5 en función de las dimensiones circulación y audiencia, producción e 
imagen (González-Ramírez, 2022; Rose, 2016).

En relación con la circulación y la audiencia, los vídeos fueron mayoritariamente difundi-
dos por influencers élite (45.5 %) de género femenino (63.3 %). Los contextos predominantes 
fueron urbanos y no deportivos (n = 9, 81.8 %), mientras que los espacios más frecuentes fue-
ron el hogar (n = 5, 55.6 %), las calles (n = 2, 22.2 %), centros comerciales o comercios y estudios 
o salas polivalentes (n = 1, 11.1 %, respectivamente). Con respecto a los espacios deportivos, los 
#TikTokchallenges más desigualitarios fueron grabados en pistas polideportivas (n = 2, 18.2 %). 

En relación con la producción, la mayoría de estos retos manifestaron contenidos percep-
tivo-motrices (n = 6, 54.5 %) o de condición física (n = 3, 27.3 %). El lenguaje presente fue sobre 
todo no verbal (n = 10, 90.9 %) y el estilo musical más frecuente fue el reguetón (n = 4, 18.2 %). 

En cuanto a la imagen, los retos fueron desarrollados sin material (n = 9, 81.8 %), en parejas 
(n = 5, 45.5 %) y en grupos homogéneos de chicas o chicos (n = 6, 54.5 %). El tipo de tema más 
frecuente fue imaginario (n = 9, 81.8 %), y los movimientos realizados, abstractos (n = 9, 81.8 %). 
Con respecto a la expresión emocional identificada en los vídeos, fueron mayoritarias las ex-
presiones de alegría (n = 9, 69.2 %).

Tabla 4. Correlación entre el IDG y la viralización del contenido.

N.º 
likes

Índice de 
desigualdad

N.º 
visualizaciones

N.º 
comentarios

N.º likes

Correlación 
de Pearson 1 -.027 .356** .406**

Sig. (bilateral) .805 <.001 <.001

n 86 86 86 86

Índice de 
desigualdad

Correlación 
de Pearson 1 .069 .005

Sig. (bilateral) .525 .967

n 86 86 86

N.º visualizaciones

Correlación 
de Pearson 1 .122

Sig. (bilateral) .263

n 86 86

N.º comentarios

Correlación 
de Pearson 1

Sig. (bilateral)

n 86

Nota: ** la correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral).
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Tabla 5. Características de los #TikTokchallenges menos coeducativos 
en la dimensión circulación y audiencia.

Dimensión Categoría Subcategoría n  %

Circulación 
y audiencia

Tipo de 
influencer1

Élite (1-5M seguidores) 5 45.5

Macroinfluencer (500K-1M seguidores) 0 0

Intermedio-influencer (50K-500K seguido-
res) 3 27.3

Microinfluencer (10K-50K seguidores) 3 27.3

Nanoinfluencer (1K-10K seguidores) 0 0

No influencer (menos 1K seguidores) 0 0

Género 
influencer

Masculino (una o más personas) 2 18.2

Femenino (una o más personas) 7 63.6

Más de dos personas distinto género 2 18.2

Producción

Tipo de 
contenido

Perceptivo-motor 6 54.5

Habilidades motrices básicas o específicas 1 9.1

Acondicionamiento físico 3 27.3

Perceptivo-motor y habilidades motrices 1 9.1

Lenguaje 
utilizado

Verbal 0 0

No verbal 10 90.9

Combinado 1 9.1

Estilo de 
música

Reguetón 4 18.2

Pop 2 12.6

Rap-Hiphop 1 9.1

Electrónica 1 9.1

Dance 2 18.2

Sin música 1 9.1
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Imagen

Materiales 
(perspectiva 
de educa-
ción física)

Sin material 9 81.8

Convencional de educación física 1 9.2

Reciclado o de uso alternativo 1 9.2

Agrupa-
mientos

Individual 3 27.3

Parejas 5 45.5

Tres o más personas 3 27.3

Agrupamien-
tos desde 
el punto 
de vista de 
género

Individual 3 27.3

Heterogéneo 2 18.2

Homogéneo 6 54.5

Tipo de 
tema2

Imaginario 9 81.8

Real-concreto 1 9.1

Real-abstracto 1 9.1

Tipo de 
movimiento2

Movimiento abstracto 9 81.8

Movimiento figurativo-imitativo 1 9.1

Movimiento figurativo-simbólico 1 9.1

Nota: n = número de citas;  % = porcentaje; 1 = clasificación de González-Ramírez (2022); 2 = clasificación 
de Learreta et al. (2006, p. 56).

El análisis de contenido de las observaciones de la escala observacional-crítica (diario 
de los investigadores) identificó como elementos transmisores de estereotipos y (des)igual-
dad de género en los #trends analizados los siguientes (Figuras 1 y 2): el plano de grabación, 
las interacciones entre las personas del vídeo, la imagen corporal, las actividades/conteni-
dos físico-motrices y corpo-expresivas, la música del challenge y el lenguaje verbal o los 
hashtags utilizados.

En cuanto al plano de grabación, la forma en que chicos y chicas compartían el es-
pacio y el hecho de que personas de uno u otro género fueran protagonistas del reto 
físico-motriz pudo transmitir (des)igualdad de género al actuar como reivindicación de 
igualdad o mostrar supremacía de un género sobre otro. Así se registró en el diario de los 
investigadores:

 ● «Las chicas con gestos bastante sexualizados son dirigidas por un hombre que lleva el 
tempo y el control del vídeo» (vídeo 70).

 ● «Se observa una imagen corporal corpulenta y estereotipada del hombre, que domina 
el vídeo y se expresa con cierta superioridad con frases como “Invité a mi esposa a 
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hacer esta acrobacia y no se rajó”. Él domina el vídeo frente a la mujer, que acompaña 
las indicaciones del hombre en segundo plano» (vídeo 9).

Sobre las interacciones, el diario mostró cierto debate sobre la necesidad de que personas 
de diferente género estén presentes o no en los #TikTokchallenges. Asimismo, se observó que 
los vídeos de grupos mixtos y retos cooperativos, donde aparecían personas con característi-
cas diversas de etnia, género, edad…, pudieron promover la igualdad de género. Las siguien-
tes citas ejemplifican estos resultados: 

 ● «Dudas en torno al salto a la comba como habilidad tipificada femenina. No lo valora-
mos así por el tipo de salto cooperativo y la música utilizada» (vídeo 33).

 ● «Positiva la aparición y participación de personas de diferente género, edad, etnia…» 
(vídeo 13).

En relación con el lenguaje verbal y los pies de vídeo, destacó el uso de los hashtags como 
elementos de reivindicación de la igualdad de género. Incluso, se debatió el uso de estos has-
htags para dominar el algoritmo de TikTok y controlar la audiencia del contenido publicado, 
tal como se expresa en la siguiente cita del diario de los investigadores:

 ● «Se reflexiona sobre el hashtag inicial (SEXTOU, ‘sexo para ti’) cuando un reto de una 
habilidad tipificada como masculina (por ejemplo, el fútbol) es realizado por mujeres, 
mientras los hombres solo arrancan y reciben el reto, sin participación protagonista. 
Quizás pueda mandar algún mensaje de género» (vídeo 80).

Se halló también que los pies de vídeo y la información contenida en los #TikTokchallen-
ges pudo actuar como estrategia de viralización que transmitió (des)igualdad de género en 
los retos físico-motrices, tal como expresa el siguiente extracto sobre un #trend realizado por 
un chico en el que se expresa que «no woman can do this»:

 ● «Consideramos el desarrollo del reto más factible, incluso en el género femenino, 
por cuestiones de flexibilidad. El mensaje se construye para generar desigualdad y 
hace un tratamiento explícito de la desigualdad de género. Además, hay una imagen 
atlética y sin camiseta del hombre innecesaria para el reto que se manifiesta. Se re-
flexiona sobre estas estrategias de viralización que pueden transmitir estereotipos...» 
(vídeo 16).

En relación con esta cita, emerge la imagen corporal como elemento de (des)igualdad 
de género en los resultados del diario de los investigadores. Con respecto a este elemento, 
las reflexiones de los investigadores hallaron cómo la imagen corporal normotípica asocia-
da a la feminidad y a la masculinidad se manifestó en varias ocasiones, con una imagen 
atlética y corpulentas en el hombre y otra más delgada, esbelta y sexualizada en la mujer. 
Sin embargo, en otros #TikTokchallenges, se apreció como la imagen apareció libre de es-
tereotipos y propiciaba la libre expresión de género. Asimismo, se debatió el origen de un 
nuevo estereotipo estético que potencia una imagen femenina atlética asociada al desa-
rrollo de la fuerza bajo el lema chica fitness. La vestimenta fue otro eje de debate en torno 
a la imagen corporal. Se observaron retos donde esta pudo ser transmisora de estereotipos 
tradicionales de género y otros donde favorecía la libre expresión de género. Las siguientes 
citas justifican estos resultados:

 ● «Se observa que la indumentaria tradicional, pese a ser diferente y reglamentaria, pue-
de transmitir estereotipos, pero no una imagen hipersexualizada del género femenino. 
Debate sobre la diferente vestimenta masculina o femenina en las modalidades de-
portivas» (vídeo 2).

 ● «La imagen corporal de la persona de la izquierda rompe con estereotipos, lo cual 
consideramos positivo para la temática en cuestión» (vídeo 37).

 ● «Se debate “la imagen corpulenta o fuerte de la mujer en la actualidad”, ¿traslación o 
cambio hacia ese estereotipo?» (vídeo 9).
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Otro eje temático categorizado en el diario de los investigadores fueron las propias ac-
tividades/contenidos físico-motrices. Se identificó que las actividades eran tipificadas por 
género: por ejemplo, el fútbol fue asociado a la masculinidad, y la danza o el poledance, a la 
feminidad. Dichas actividades podían actuar o no como transmisores de estereotipos de gé-
nero en función del enfoque del reto y del protagonismo de chicas o chicos en ellos. Valgan 
como ejemplo las siguientes citas, en las que un mismo contenido de dramatización fue iden-
tificado como transmisor de desigualdad o igualdad en dos retos diferentes: 

 ● «Se interpreta la dramatización del hombre como una posible crítica a la cultura ma-
chista en las relaciones de pareja. Los gestos más femeninos y el hecho de llevar el 
niño en labores de crianza suponen una reivindicación de igualdad» (vídeo 84).

 ● «Se nos plantea la duda de que la parodia (dramatizada) buscara exagerar rasgos y 
atributos de feminidad, lo que contribuiría a la desigualdad y transmisión de estereo-
tipos» (vídeo 76).

Además, se generó un debate en torno a las capacidades de fuerza y flexibilidad como 
atributos asociados a la masculinidad y a la feminidad, y se apreció una apertura y una ruptura 
con la ideología de género tradicionalmente transmitida en torno a estas capacidades. Así se 
expresa en el siguiente extracto del diario de los investigadores: 

 ● «Se resalta la figura de la mujer como base y elemento de máxima fuerza en la figura 
como punto positivo del reto» (vídeo 9). 

Un último eje temático sobre el que se debatió como elemento transmisor de estereotipos 
de género fue la música. Varios de los #dancechallenges empleaban canciones con conte-
nido machista y discriminatorio; el reguetón fue el estilo musical al que los investigadores 
aludieron más como causa de la hipersexualización y sumisión de la mujer. Así se justifica en 
las siguientes citas:  

 ● «La música condiciona el tipo de baile hipersexualizado y parece vincularse más a la 
feminidad por ello. La música de reguetón genera gestos, como el de conejita, que 
pueden ser discriminatorios» (vídeo 69). 



335Revista Española de Pedagogía (2025), 83(291), 323-345

Fi
g

u
r

a
 1.

 E
le

m
en

to
s 

tr
an

sm
is

o
re

s 
d

e 
es

te
re

ot
ip

o
s 

d
e 

g
én

er
o

 e
n 

lo
s 

#
Ti

kT
o

kc
ha

lle
ng

es
 a

 p
ar

tir
 d

el
 d

ia
rio

 d
e 

lo
s 

in
ve

st
ig

ad
o

re
s.

Manifestaciones de (des)igualdad y estereotipos de género en #TikTokchallenges físico-motrices: un estudio cualitativo



Jorge-Agustín ZAPATERO-AYUSO, Elena RAMÍREZ-RICO, Miguel VILLA-DE GREGORIO e Irene RAMÓN-OTERO

336 Revista Española de Pedagogía (2025), 83(291), 323-345

Fi
g

u
r

a
 2

 . 
El

em
en

to
s 

tr
an

sm
is

or
es

 d
e 

es
te

re
ot

ip
os

 d
e 

g
én

er
o 

en
 lo

s 
#

Ti
kT

ok
ch

al
le

ng
es

 a
 p

ar
tir

 d
el

 d
ia

rio
 d

e 
lo

s 
in

ve
st

ig
ad

or
es

 (c
on

tin
ua

ci
ón

 F
ig

ur
a 

1).



337Revista Española de Pedagogía (2025), 83(291), 323-345

Otro hallazgo que emergió en relación con casi todos los elementos transmisores de (des)
igualdad de género en los #TikTokchallenges (actividades/contenidos físico-motrices y cor-
poexpresivas, interacciones personales, imagen corporal y música) fue la sexualización de la 
mujer (Figura 3). Los #dancechallenges de reguetón, la imagen coreana femenina difundida 
en el género manga y las interacciones y los movimientos en algunos bailes contribuyeron a 
transmitir una visión sexualizada de la mujer. Así se justifica en las siguientes citas del diario de 
los investigadores: 

 ● «La letra de la canción parece un flirteo con un hombre. Discusión sobre la normali-
zación del movimiento algo más sensual y de cadera en la mujer por su morfología 
corporal y sobre el hecho de que parezca un flirteo o una seducción a través del movi-
miento y de que las posturas adquiridas sean más sensuales» (vídeo 26).

 ● «La música condiciona el tipo de baile, hipersexualizado. La música de reguetón ge-
nera gestos como el de conejita, que pueden ser discriminatorios en el reguetón» (ví-
deo 69). 

Sin embargo, en las grabaciones, se identificaron dos #trends que favorecieron la elimina-
ción de este enfoque: uno vinculado al control tónico-postural en poledance y otro en el que 
el uso de un baile y de música africana redujo la visión normotípica y sexualizada de la mujer. 
Estos resultados se justifican en las siguientes citas:

 ● «El hecho de manejar el poledance, conducta típica femenina, puede ser interpretado 
como transmisor de estereotipos. Sin embargo, el transformarlo tanto con la imagen 
corporal como con el propio reto le resta sentido afectivo-sexual a la conducta o al 
baile habitual/frecuente de poledance» (vídeo 23).

 ● «Se reflexiona sobre las diferencias (acerca de la sexualización) de este tipo de bailes 
culturales africanos y de otros como el reguetón» (vídeo 81).

Figura 3. Sexualización de la mujer en los #TikTokchallenges a partir del diario 
de los investigadores.
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4. Discusión
El objetivo principal de este estudio fue profundizar en la construcción de género manifiesta 

en los #TikTokchallenges desde una perspectiva de género. Para ello, se analizó su influencia y 
cómo pueden transmitir estereotipos, con un enfoque crítico que oriente y fundamente posi-
bles futuras intervenciones educativas. Los resultados mostraron un índice de desigualdad de 
género bajo en los #trends observados, con predominio del nivel 1 de la escala coeducativa 
diseñada y aplicada para este trabajo. Sin embargo, solo 8 de los 86 #TikTokchallenges analiza-
dos presentaban un contenido completamente libre de estereotipos e igualitario. Estos resul-
tados coinciden con investigaciones previas que han señalado la prevalencia de estereotipos 
de género en los populares retos de baile en TikTok (González-Ramírez, 2022; Kennedy, 2020) y 
la perpetuación de la masculinidad hegemónica, por ejemplo, en el etiquetado #sugardaddy 
(Suárez-Álvarez, 2022). Asimismo, los resultados revelaron la presencia de #trends con conteni-
do físico-motriz que transmiten una ideología igualitaria y actúan como contenido feminista, lo 
cual se alinea con estudios que hallaron una reducción de estereotipos de género en contenido 
publicado por adolescentes influencers (Suárez-Álvarez y García-Jiménez, 2021). Esto refuerza 
la idea de que TikTok es una plataforma que necesita especial atención debido a la alta carga 
cultural y social de su contenido, con influencia significativa en la construcción de identidades 
de los adolescentes (Micaletto-Belda et al., 2024). Así, resulta necesario incluir una formación en 
y sobre el uso de TikTok (y otras redes sociales) en educación secundaria y superior, dado que 
son adolescentes y adultos jóvenes quienes más participación están teniendo en estas plata-
formas (Garcés-Fuenmayor et al., 2023). De acuerdo con estos investigadores, la alfabetización 
digital en estas etapas educativas debe promover el juicio crítico del alumnado en relación con 
el consumo de estos vídeos cortos, que, según sus resultados, pueden estar rodeados de ideo-
logía de género explícita e implícita (González-Ramírez, 2022; Kennedy, 2020).

Con respecto a la viralidad del contenido, el algoritmo «Para ti» de TikTok puede transmitir 
contenido estereotipado basado en el género del usuario. De este modo, perpetúa estereotipos 
de género y de masculinidad hegemónica y aumenta el contacto con contenido similar (Bueno- 
Fernandes y Campos-Fellanda, 2022; González-Ramírez, 2022). Esto es en especial preocupante 
cuando el contenido viral proviene de cuentas de influencers, ya que los vídeos menos iguali-
tarios identificados en el estudio provienen de cuentas de influencers élite, intermedios y micro 
(González-Ramírez, 2022). Además, conviene puntualizar que los #TikTokchallenges físico-motrices 
requieren contacto físico para su grabación, lo que enfatiza la necesidad de reflexionar sobre 
el potencial de las redes sociales para estimular contactos físicos (Delbosc y Mokhtarian, 2018). 
Los hallazgos de este estudio subrayan la necesidad de aumentar la sensibilidad del algoritmo 
de TikTok hacia contenido potencialmente discriminatorio para proteger a la población joven 
y adolescente, ya que el uso de redes sociales comienza a edades cada vez más tempranas 
(Caldeiro-Pedreira y Yot-Domínguez, 2023). Además, resaltan la importancia de la alfabetización 
y del desarrollo de la competencia digital en instituciones educativas para un manejo respon-
sable y ético de estas plataformas. De hecho, estudios previos demostraron cómo las creadoras 
y los creadores de contenidos en TikTok tienen una competencia digital avanzada (Micaletto- 
Belda et al., 2024), lo que debe ser acompañado de un desempeño responsable.

El segundo objetivo de esta investigación fue identificar elementos transmisores de estereo-
tipos de género en los retos analizados. Uno de estos elementos fue la música que acompaña a 
los #TikTokchallenges, lo que es congruente con investigaciones previas donde la música y las 
letras de las canciones potencian la discriminación de género (Suárez-Álvarez, 2022). El regue-
tón en particular fue identificado como transmisor de ideología y discriminación de género, lo 
que coincide con otros estudios que señalan su popularidad entre adolescentes y su carácter 
bailable (Cremades-Andreu et al., 2024). Entre la diversidad de #trends físico-motrices, mere-
cen especial atención, por tanto, los #dancechallenge, que constituyen uno de los contenidos 
más difundidos por adolescentes (Suárez-Álvarez y García-Jiménez, 2021). Esto es más evidente 
entre la población hispanolatina, donde el reguetón es la tendencia para la producción de re-
tos que manifiestan movimientos sensuales y una visión normotípica y sexualizada de la mujer 
(González-Ramírez, 2022). En línea con trabajos previos, los resultados alertan de la cultura ma-
chista y del modelo patriarcal transmitido en sus letras (Díez-Gutiérrez y Muñiz-Cortijo, 2023). De 
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hecho, el análisis cualitativo identificó como uno de los factores asociados a este estilo musical 
la potenciación de movimientos y comportamientos sensuales, sobre todo en las chicas que 
practican el baile, con lo que refuerzan una imagen sexualizada de la mujer.

La sexualización de la mujer fue un tema presente en las observaciones de los investiga-
dores, quienes identificaron algunos #TikTokchallenges que contribuyeron a la autosexualiza-
ción de las mujeres. Este fenómeno no solo está asociado a la música, sino también a la imagen 
corporal. Algunos vídeos representaban al hombre fuerte y dominante y a la mujer cosificada: 
atractiva y objeto de deseo (Moreno-Barreneche, 2021). Sin embargo, se identificaron algunos 
#trends que rompieron con las imágenes estereotipadas de género. En este sentido, el análisis 
del diario de los investigadores reconoció un eje temático sobre una nueva imagen y canon de 
belleza en la mujer representado en algunos #TikTokchallenges y que se deriva de la apertura de 
las actividades de fuerza a la feminidad: la chica fitness como ideal estético de imagen corporal. 
Estos resultados se alinean con los obtenidos por Roberts et al. (2022) y demuestran como el 
canon de cuerpo tonificado, transmitido fundamentalmente por el grupo de pares y las redes 
sociales, se combina con el ideal de belleza de cuerpo delgado en la mujer en la actualidad. No 
obstante, la diversidad de realidades corporales existentes en los #TikTokchallenges físico-mo-
trices analizados, que se refleja también en el análisis de contenido del diario de los investiga-
dores, reveló una nueva línea de investigación en torno a este fenómeno, en un momento, el 
actual, donde se evidencia la presión de las redes sociales en la insatisfacción con la apariencia 
corporal y el bienestar, en especial en la adolescencia (Jarman et al., 2021; Roberts et al., 2022).

Otro elemento transmisor de ideología de género fue el lenguaje verbal utilizado, sobre 
todo los hashtags. Algunos de ellos actuaban en favor de la igualdad de género, mientras que 
otros transmitían un discurso discriminatorio que construía género en los #TikTokchallenges 
y segregaba a los usuarios (González-Ramírez, 2021; Suárez-Alvárez, 2022). Los investigadores 
identificaron algunos retos en los que dicha segregación y el género, desarrollados y plan-
teados de manera intencional con mensajes como «No woman can do this», «#twinsgirls» o 
«#blondegirls», pudieron ser una estrategia para la viralización y difusión del reto. Este hecho 
merece, al menos, cierta reflexión y motiva el desarrollo de futuras investigaciones en torno a 
estos #TikTokchallenges con contenido físico-motriz o corpoexpresivo. Tampoco es ajeno a 
este tipo de contenidos el denominado hashtag activism (Schultermandl, 2022), que permite 
reivindicar desigualdades y contactar con una audiencia deseada con la que se comparten 
intereses e identidad (Suárez-Álvarez, 2022).

Por último, las actividades físico-motrices también fueron elementos transmisores de es-
tereotipos de género al perpetuar los rasgos socialmente atribuidos a la feminidad y a la mas-
culinidad (Blández et al., 2007). No obstante, algunos #TikTokchallenges mostraron aspectos 
positivos en cuanto al desarrollo libre de actividades físicas y rompían con los cánones de 
género prestablecidos. El diario de los investigadores obtuvo que las actividades de fuerza o 
flexibilidad y las modalidades de deportes colectivos y artístico-expresivos alentaron el de-
bate y la reflexión de los analistas. De hecho, el indicador 3 de la escala aplicada, vinculado 
con esta temática, fue uno de los más identificados como no coeducativo en los #trends ana-
lizados. Los hallazgos refuerzan el debate en torno a esta red social y apuntan a TikTok, al me-
nos en los #trends analizados, como un factor que puede actuar para la ruptura con modelos 
hegemónicos (Suárez-Álvarez, 2022) en torno a la tipificación de la actividad física para uno u 
otro género, ya abordada en investigaciones previas (Xiang et al., 2017).

Este estudio refuerza el debate sobre TikTok como una plataforma que actúa en la cons-
trucción de género, aunque la diversidad de resultados, en ocasiones promotores de igualdad 
y en otros de desigualdad, requiere una mayor profundización en la temática. Es crucial ob-
servar estos fenómenos con un prisma interseccional que considere factores como la raza, la 
cultura y la edad para comprender la complejidad de las identidades formadas y expresadas 
en los #TikTokchallenges (Alvermann et al., 2021; Suárez-Álvarez y García-Jiménez, 2021). El 
conocimiento extenso de esta realidad supone un apoyo para el acercamiento pedagógico a 
un mundo con un alto potencial socializador para jóvenes y adolescentes, con el que trascen-
der los límites de las aulas y desarrollar intervenciones docentes pertinentes con un enfoque 
pedagógico, alternativo y crítico (Garcés-Fuenmayor et al., 2023; Meirbekov et al., 2024). 
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5. Conclusiones
Este trabajo nace con la intención de analizar un tipo específico de #trends de TikTok, los 

que manifiestan contenido físico-motriz o corpoexpresivo, con una perspectiva de género. 
A la luz de los resultados obtenidos, no se puede concluir con uniformidad y contundencia. 
Se hallaron contenidos coeducativos o exponentes de igualdad de género, así como otros 
cuyas performances pudieron transmitir desigualdad y potenciar, incluso, la discriminación 
por razón de género. De acuerdo con esto, se refuerza la necesidad de profundizar en el co-
nocimiento de un problema poco explorado (González-Ramírez, 2022). 

Sobre el primer objetivo de estudio, analizar los #TikTokchallenges, o retos de TikTok, rela-
cionados con contenido físico-motriz o corpoexpresivo desde una perspectiva de género y 
su influencia en la viralización, no se apreciaron relaciones significativas entre la viralización 
del contenido y la mayor o menor desigualdad de género manifiesta en los vídeos. Este hecho 
exige a la comunidad científica-educativa el tratamiento de estos contenidos físico-motrices 
populares en TikTok con detenimiento y reflexión. Se deben hacer visibles las desigualdades 
de género para la población joven y sensibilizar sobre el contenido de los #TikTokchallenges 
en los contextos formativos que atienden a la actividad física y corpoexpresiva.  

En relación con el segundo objetivo de estudio, identificar elementos que pueden ser 
transmisores de estereotipos de género y discriminación en estos retos como base para futu-
ras intervenciones educativas, se obtuvieron como ejes de atención los siguientes: la imagen 
corporal, el tipo de actividad física manifiesta en el reto, las interacciones entre las personas 
participantes, el plano de grabación, la música unida al reto y el lenguaje verbal o hashtags. 
Los resultados tienen implicaciones para el desarrollo de futuras intervenciones con #TikTok-
challenges en el campo de la educación físico-deportiva y artístico-expresiva. Futuras inter-
venciones deben contemplar estos elementos en el diseño y desarrollo de #trends físicos y 
corpoexpresivos con estudiantado en aras de transmitir una imagen igualitaria a la comuni-
dad educativa. Asimismo, una intervención en la conciencia y la sensibilización crítica sobre la 
(des)igualdad de género en el ámbito de la educación física apoyada en TikTok (o en otra red 
social) debe contemplar ciertos factores (por ejemplo, la imagen corporal, el tipo de actividad 
física, los hashtags o la música) para lograr sus propósitos educativos. 

No obstante, este estudio posee algunas limitaciones que nutren su prospectiva. La inves-
tigación realizó una aproximación hacia el campo de la actividad física, si bien las desigual-
dades pueden manifestarse en otros ámbitos, los cuales pueden contribuir a la construcción 
de género y a la transmisión de inequidades. Al respecto, se propone seguir indagando en 
el impacto que tienen los contenidos generados en redes sociales y evaluar otros contextos 
educativos más allá del ámbito físico y expresivo del movimiento. Además, el enfoque no-
vedoso, cualitativo y emergente de la investigación, con un diseño de instrumentos ad hoc, 
sustentado en criterios de rigor como la triangulación de investigador y técnicas, es un apoyo 
para el desarrollo de futuros estudios cuantitativos. A tenor del diseño de una escala de ob-
servación, se sugiere validar la escala coeducativa con la que estudiar el problema y alcanzar 
una muestra más amplia de #TikTokchallenges con una metodología observacional cuan-
titativa. Por último, crece el interés en medir las consecuencias de las creencias de género 
en estudiantado tras aplicar propuestas educativas que atiendan y contemplen los elemen-
tos transmisores de género identificados en este trabajo e impulsen un uso responsable de 
TikTok, para promover actividades inclusivas y una conciencia igualitaria en la población jo-
ven y adolescente en las redes sociales. 
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