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RESUMEN 

 

En los últimos años, el uso constante de redes sociales como Instagram y TikTok se ha 

vuelto parte de la rutina diaria de muchos adolescentes, en especial de mujeres jóvenes. Esta 

realidad ha despertado preocupaciones legítimas sobre cómo estas plataformas pueden afectar 

su bienestar emocional y psicológico. En esta investigación se ha revisado lo que otras 

experiencias han mostrado sobre la relación entre redes sociales, apreciación corporal y salud 

mental. El objetivo del estudio fue analizar cómo se relaciona la adicción a estas plataformas 

con la forma en que las adolescentes perciben su cuerpo, los estándares de belleza que 

interiorizan y su bienestar general, a partir del modelo PERMA. Para ello, se aplicaron encuestas 

a estudiantes de dos instituciones educativas privadas de la ciudad de Cuenca. Se recogieron 

datos de 157 alumnas sobre el tiempo de uso, la intensidad de la adicción y los efectos 

emocionales percibidos. Los resultados mostraron una fuerte correlación entre el uso frecuente 

de estas redes y niveles elevados de adicción. A su vez, se observó una menor valoración del 

cuerpo y una mayor presión por cumplir con ideales estéticos poco realistas. Esto se reflejó 

también en una disminución en las cinco dimensiones del modelo PERMA. Los hallazgos 

sugieren que, cuando el uso de redes sociales no se gestiona adecuadamente, puede llegar a 

afectar de manera importante la forma en que las adolescentes se sienten consigo mismas y con 

su entorno. 

  

Palabras clave: adolescentes, apreciación corporal, bienestar psicológico, estándares de 

belleza, Instagram, modelo PERMA, redes sociales, TikTok.  

 

ABSTRACT 

 

Over the past few years, platforms like Instagram and TikTok have become part of the 

everyday lives of teenagers, especially adolescent girls. This widespread use has raised valid 

concerns about the emotional and psychological effects of social media. This study reviewed 

existing knowledge on the relationship between these platforms, body image, and mental health. 

The objective of this research was to explore how addiction to Instagram and TikTok is linked 

to body appreciation, internalized beauty standards, and overall well-being, based on the 

PERMA model. To approach this, surveys were conducted with adolescent girls from two 

educational private institutions in Cuenca, Ecuador. The data, collected from 157 students, 

focused on the time they spent using the platforms, the intensity of addiction, and emotional 

responses. The results showed a strong positive correlation between frequent social media use 

and high levels of addiction. Additionally, lower levels of body appreciation and higher 

concerns about meeting unrealistic aesthetic ideals were identified. These trends also had a 

negative impact on all five dimensions of the PERMA model. The findings suggest that 

excessive and unbalanced use of social media may significantly affect how adolescent girls feel 

about themselves and their environment. 

 

Keywords: adolescents, beauty standards, body image, Instagram, PERMA model, 

psychological well-being, social media, TikTok
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CAPÍTULO 1  

1. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

1.1  Introducción  

La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo humano, caracterizada por cambios 

fisiológicos y psicológicos significativos. Este periodo de transición entre la infancia y la edad 

adulta implica una maduración del cuerpo y del cerebro vinculada estrechamente a la búsqueda 

activa de identidad (Lewis, 2022).  

 

Carreón (2023) en su análisis de los estudios de Erik Erikson, identifica esta fase como 

"Identidad vs. Confusión de Roles" (p. 127), donde los adolescentes despiertan su preocupación 

por crear una percepción de sí mismos e intentan definir cómo encajar en su entorno social. Por 

otra parte, las redes sociales juegan un papel cada vez más crucial en esta búsqueda de 

identidades personales y sociales de los jóvenes (Wilska et al., 2023). 

 

Según Bozzola et al. (2022), desde el comienzo de la pandemia COVID-19 el uso de 

dispositivos electrónicos y de redes sociales incrementaron significativamente. A partir de ahí, 

se comprobó que existe una tendencia a que los adolescentes inviertan mayor cantidad de 

tiempo en plataformas como Instagram y TikTok.  

 

La interacción con estas plataformas digitales puede tener consecuencias significativas, 

especialmente en las mujeres, quienes son más propensas a experimentar alteraciones 

psicológicas debido a la presión social y la exposición a ideales de belleza poco realistas 

(Papageorgiou et al., 2022). 

 

El objetivo de esta investigación es identificar la influencia del uso adictivo de las redes 

sociales Instagram y TikTok en el nivel de bienestar psicológico de las mujeres adolescentes de 

Cuenca, enfocándose en variables como la adicción a redes sociales (Instagram y TikTok), la 

apreciación corporal, los estándares de belleza y el bienestar basado en el modelo PERMA. 
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1.2  Apreciación corporal 

La apreciación corporal representa la construcción mental que cada persona tiene sobre su 

aspecto físico. Esta percepción interna se asocia a los sentimientos y emociones que los 

individuos experimentan en relación con su cuerpo y suele variar dependiendo de las etapas de 

vida, afectando directamente en la autoestima, salud mental y bienestar en general (Villamarín-

Fernández, 2023).  

 

La insatisfacción corporal, referente a los pensamientos o sentimientos negativos de una 

persona sobre su cuerpo, es un problema recurrente en los y las adolescentes y se considera una 

de las principales causas de malestar psicológico, trastornos alimentarios y alimentación 

desordenada, especialmente en mujeres (Mahon & Hevey, 2023).  

 

Un creciente número de investigaciones han identificado correlaciones entre la apreciación 

y la insatisfacción corporal. Por ejemplo, la apreciación del peso ha estado estrechamente 

relacionada con la insatisfacción corporal entre mujeres adolescentes y ha sido la causa de dietas 

restrictivas, conductas de control de peso poco saludables, disminución en el nivel de actividad 

física e incremento en los niveles de ansiedad (Piko et al., 2020).  

 

1.2.1 Apreciación corporal y redes sociales 

 
Según el modelo de influencia tripartita citado por la revista Nutrients en la sección de 

Nutrition and Public Health las presiones de los medios de comunicación, específicamente de 

las redes sociales, son una de las variables que influyen en la aparición de problemas alimentarios 

y otras alteraciones psicológicas entre mujeres adolescentes. Estas plataformas generalmente 

promueven ideales de apariencia estereotipados e inaccesibles que suelen relacionarse a una 

figura física esvelta y proporcionada (Jankauskiene & Baceviciene, 2022).  

 

Investigaciones recientes han analizado la relación entre el uso de las redes sociales, 

especialmente Instagram, y la percepción corporal en las mujeres adolescentes. De hecho, la 

apariencia física juega un papel fundamental en esta plataforma, dado que Instagram posee 

facilidades para editar el contenido antes de publicarlo. Esto ha llevado a que muchas personas 

presenten comportamientos de autopresentación, es decir, que el principal motivo de sus 

publicaciones se centra en el deseo de recibir atención y de acercarse cada vez más a los 
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estereotipos de perfección ficticia (Pedalino & Camerini, 2022). 

1.3  Estándares de belleza  

 
La belleza ha sido objeto de estudio y reflexión universal a lo largo de la historia. Desde la 

antigua Grecia ha existido esta búsqueda de proporciones ideales y armonía estética generando, 

desde aquella época, el desafío de definir los parámetros de belleza y de la presión que significa 

cumplir con ellos (Faderani et al., 2023). 

 

La teoría de la objetivación, desarrollada dentro de la psicología feminista (Fredrickson & 

Roberts, 1997) argumenta que las influencias socioculturales y mediáticas influyen en el hecho 

de que las mujeres sean objetivadas sexualmente en función de su apariencia física.  Como 

resultado, las mujeres focalizan más su atención en cómo el resto de las personas evalúan su 

aspecto, lo que genera una vigilancia repetitiva sobre sus características físicas, denominada 

vigilancia corporal. Esta observación constante genera sentimientos de vergüenza lo que puede 

llevar a conductas de gestión de la apariencia inadecuadas para tratar de alcanzar los ideales 

socioculturales de belleza (Rollero, 2022).  

1.3.1 Estándares de belleza y redes sociales 

 
En la era digital, los estándares de belleza ya no se construyen únicamente en revistas, 

pasarelas o comerciales; ahora nacen, se refuerzan y se multiplican en las redes sociales. 

Plataformas como Instagram y TikTok no solo permiten compartir imágenes, sino que han 

transformado la percepción que las personas, especialmente los adolescentes y jóvenes, tienen 

sobre sus propios cuerpos. Esta transformación no ha sido neutra. Cada "me gusta", cada filtro, 

cada comparación con influencers o modelos idealizados contribuye a moldear una idea de 

belleza que muchas veces es inalcanzable. 

  

Estudios como el de de Taddi y Vyas (2024) profundizan en esta dinámica y confirma algo 

que muchas jóvenes viven a diario: el tiempo que pasan frente a contenidos idealizados, y la 

naturaleza de esos contenidos, influyen de forma directa en cómo se sienten con respecto a sus 

cuerpos. Cuanto más tiempo están expuestas a publicaciones que exaltan una estética 

inalcanzable, mayor es la probabilidad de que surja esa comparación silenciosa, muchas veces 

dolorosa, entre lo que son y lo que creen que deberían ser. 
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Por otra parte, según Nikolova (2025) este fenómeno no se queda dentro de la pantalla, 

advierte que, las jóvenes que consumen este tipo de contenido con fines recreativos o sociales, 

terminan llevándose esa presión estética a su vida offline. Lo que ven se filtra en su percepción, 

en sus inseguridades, en la forma en que se miran al espejo y se comparan con otras. 

 

Ambos estudios coinciden en algo esencial: las redes sociales, tal como están planteadas 

hoy, no solo reflejan los estándares de belleza, sino que los reproducen y los refuerzan. Y en ese 

proceso, colocan sobre los hombros de muchas adolescentes una carga silenciosa que termina 

afectando su autoestima, su bienestar emocional y su forma de relacionarse consigo mismas. 

 

1.4  Bienestar basado en el modelo PERMA 

 
El bienestar está intrínsecamente relacionado con la salud, la cual se define como un estado 

completo de satisfacción física, mental y social, más allá de la simple ausencia de enfermedades 

(Raffino et al., 2025). Martin Seligman es uno de los principales referentes en el estudio del 

bienestar personal, al haber introducido la psicología positiva para comprender mejor la 

problemática, ya que esta se enfoca en las fortalezas y virtudes humanas, así como en potenciar 

recursos que favorezcan la salud (Madeson, 2017). Este enfoque no busca reemplazar la 

psicología tradicional ni restarle valor a su contribución en el entendimiento de trastornos 

mentales, sino que se propone un marco complementario que considera tanto las dificultades 

como las fortalezas de los individuos. 

  

Uno de los hallazgos clave en la psicología positiva es el modelo PERMA de cinco 

dimensiones, propuesto por Seligman (2011), que vincula el bienestar a la obtención de estos 

cinco elementos: emociones positivas, compromiso, relaciones positivas, propósito y logros. 

Además, este modelo incluye un eje transversal que representa las fortalezas del carácter 

(Seligman, 2018). Las dimensiones están interrelacionadas positivamente y pueden ser medidas 

tanto de manera individual como en conjunto para evaluar el bienestar total. En este modelo, 

las emociones positivas son aquellas que predominan en experiencias de bienestar y placer, y 

están relacionadas con una mayor satisfacción y compromiso. El compromiso, conocido 

también como engagement, se refiere a las fortalezas empleadas en situaciones de ansiedad o 

estrés (Kern et al., 2015). 
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Mientras que, las relaciones positivas se refieren a la percepción de la calidad de las 

interacciones sociales y están asociadas con un mejor ajuste social. Por otro lado, el propósito 

se relaciona con la búsqueda de pertenencia y la consecución de objetivos que otorgan sentido 

a la vida, promoviendo así el bienestar psicológico. Finalmente, el logro hace referencia a la 

satisfacción que se experimenta al alcanzar un objetivo (Sutton, 2016). 

  

1.5  Adicción a las redes sociales (Instagram y Tiktok) 

 
Estudios recientes han investigado el impacto de las plataformas de redes sociales en el 

bienestar psicológico y las tendencias de adicción. Los usuarios de TikTok reportaron niveles 

más altos de estados de flujo, como disfrute y distorsión del tiempo, en comparación con los 

usuarios de Instagram (Craine, 2023). La dimensión de "telepresencia" en ambas plataformas 

se asoció con un aumento en los niveles de depresión y ansiedad (Roberts & David, 2023). La 

investigación sugiere una correlación entre las redes sociales preferidas y los perfiles 

psicopatológicos, encontrando que los usuarios de Instagram y TikTok presentan rasgos más 

pronunciados de borderline y psicóticos (Perrotta, 2022). Durante la pandemia de COVID-19, 

el uso pasivo de Facebook afectó negativamente el bienestar a través de comparaciones sociales 

ascendentes, mientras que el uso activo de Instagram y Twitter tuvo un impacto positivo en la 

satisfacción con la vida mediante el apoyo social (Masciantonio et al., 2021). TikTok surgió 

como la plataforma más adictiva entre los adolescentes italianos durante la pandemia, siendo el 

uso de smartphones y TikTok los predictores más fuertes de adicción a las redes sociales 

(Marengo et al., 2022). Estos hallazgos destacan las complejas relaciones entre las distintas 

plataformas de redes sociales y el bienestar de los usuarios. 

 

 

1.6  Preguntas de investigación 

¿Cómo influye el uso adictivo de las redes sociales Instagram y TikTok en el bienestar 

psicológico de mujeres adolescentes en Cuenca, específicamente en términos de apreciación 

corporal, estándares de belleza y bienestar general (modelo PERMA)? 

 
 

1.7  Objetivo general 
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 Identificar la influencia del uso adictivo de las redes sociales Instagram y TikTok 

en el nivel de bienestar psicológico de las mujeres adolescentes de Cuenca. 

 

1.8  Objetivos específicos 

 
Identificar el nivel de uso de Instagram y TikTok para analizar si existen niveles de adicción.  

 

Identificar la influencia del uso de estas redes sociales en la apreciación corporal de la muestra 

de adolescentes.  

 

Identificar la influencia del uso de estas redes sociales en los estándares de belleza de la 

muestra de adolescentes.  

Identificar la influencia del uso de estas redes sociales en las cinco dimensiones del modelo 

PERMA (Emociones positivas, Compromiso, Relaciones positivas, Sentido o Propósito, y 

Logros o Realización) de mujeres adolescentes. 

1.9  Hipótesis 

 
H1 A mayor adicción a Instragram (H1a) y mayor adicción a TikTok (h1b) mayor 

preocupación por cumplir los estándares belleza establecidos, menor apreciación corporal, 

menor bienestar basado en el Modelo PERMA (emociones positivas, compromiso, 

relaciones positivas, propósito y logros). 

1.10 Conclusión del capítulo 

 En este capítulo se abordó la influencia de las redes sociales en el desarrollo de la 

identidad de las adolescentes, especialmente en lo que respecta a la autoestima, la apreciación 

corporal, los estándares de belleza y el bienestar psicológico. Se demostró que las redes 

sociales, particularmente plataformas como Instagram y TikTok, jugaron un papel crucial en 

la formación y transformación de la identidad en la adolescencia, exacerbando preocupaciones 

sobre la apreciación corporal debido a la exposición a ideales de belleza poco realistas. Las 

adolescentes, al verse sometidas a constantes comparaciones sociales, fueron más vulnerables 

a trastornos alimenticios, insatisfacción corporal y alteraciones psicológicas. 
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Asimismo, se resaltó cómo los estándares de belleza impuestos por la sociedad y 

promovidos en redes sociales reforzaron la presión para cumplir con ciertos ideales estéticos, lo 

cual afectó la percepción de sí mismas de las adolescentes. Aunque algunas investigaciones 

sugirieron que la interacción con contenido positivo en redes sociales podría haber mejorado la 

apreciación corporal, el impacto predominante siguió siendo negativo, con efectos perjudiciales 

sobre la autoestima y la salud mental. 

Por otro lado, el modelo PERMA de bienestar mostró cómo la integración de emociones 

positivas, compromiso, relaciones y logros pudo haber sido clave para mitigar los efectos 

adversos del uso excesivo de redes sociales en la adolescencia. Sin embargo, la adicción a las 

redes sociales y su relación con el bienestar psicológico, el aumento de la ansiedad y la 

depresión, reflejaron una preocupación creciente que debió ser abordada con estrategias que 

promovieran el uso saludable de estas plataformas. 

En resumen, la adolescencia siguió siendo una etapa vulnerable para la construcción de la 

identidad, y las redes sociales tuvieron una influencia significativa en este proceso, tanto 

positiva como negativa. Las intervenciones que fomentaran una autoaceptación saludable y 

promovieran estándares de belleza realistas fueron esenciales para proteger el bienestar 

emocional de las adolescentes en este contexto digital. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA 

 
La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque metodológico cuantitativo, con alcance 

correlacional-casual y diseño no experimental transversal. Se contó con un muestreo 

estratificado en el que se consideró a estudiantes de dos colegios privados de la ciudad de 

Cuenca, Alborada y Rosa de Jesús Cordero.  

Hernández - Sampieri y Mendoza (2018) indican que este muestreo permite realizar una 

investigación sin manipular las variables y recoger información en un solo punto en el tiempo, 

sin seguimiento posterior. Este tipo de diseño permite observar las variables tal como ocurren 

en su contexto natural, sin influir en ellas.  

A continuación, se describen las características del instrumento, sus medidas, de la 

población y de la muestra.  

 
 

2.1 Instrumento y medidas 

 
Como instrumento se elaboró un cuestionario online conformado por 12 preguntas (Anexo 

1) utilizando el portal “Encuestafacil.com”, una herramienta en línea que permite a los usuarios 

crear, distribuir y analizar encuestas de manera sencilla y eficiente.  

Los datos obtenidos del cuestionario se procesaron con el software estadístico SPSS v. 25 

que permitió hacer análisis descriptivos e inferenciales como el de correlación de Pearson y 

contrastar las hipótesis del estudio.  

Las preguntas que sirvieron para la creación de este instrumento, fundamental para el 

análisis de las variables expuestas, fueron extraídas de las siguientes escalas: 

 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable 

 

Definición 

conceptual 

Escala de 

medición/ 

Facto

res 

 

Ítems 

Adiccion a 

las redes 

sociales  

https://doi.

org/10.100

7/s12144-

024-

06728-5 

 

Estudios recientes han 

investigado el impacto 

de las plataformas de 

redes sociales en el 

bienestar psicológico 

y las tendencias de 

adicción. Los usuarios 

de TikTok reportaron 

niveles más altos de 

estados de flujo, como 

La escala 

consta de 6 

ítems, 

calificados 

de 1 (casi 

nunca) a 5 

(casi 

siempre)  

= 0.75 

1 1.Durante el último año, ¿con qué frecuencia has pasado mucho 

tiempo pensando en Instagram o TikTok o planeando su uso? 

2.Durante el último año, ¿con qué frecuencia has tenido un deseo 

cada vez mayor de usar más y más Instagram o TikTok? 

3.Durante el último año, ¿con qué frecuencia has usado 

Instagram o TikTok para olvidar tus problemas personales? 

4.Durante el último año, ¿con qué frecuencia has intentado 

reducir el uso de Instagram o TikTok, pero no has podido? 

https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5
https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5
https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5
https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5
https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5
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(Arrivillag

a et al., 

2024)  

disfrute y distorsión 

del tiempo, en 

comparación con los 

usuarios de Instagram 

(Roberts et al., 2023). 

 

5.Durante el último año, ¿con qué frecuencia te has sentido 

nervioso o molesto cuando te han prohibido usar Instagram o 

TikTok? 

6.Durante el último año, ¿con qué frecuencia has usado tanto 

Instagram o TikTok que ello ha tenido un impacto negativo en 

tus estudios? 

Apreciació

n corporal  

(Ooi et al., 

2025) 

La apreciación 

corporal es una 

construcción 

multidimensional que 

refleja cómo 

percibimos y sentimos 

nuestro aspecto físico. 

Esta visión interna de 

nuestro cuerpo influye 

en gran medida en 

nuestra 

autoestima, salud 

mental y bienestar 

general (Ariza-Vargas, 

2021). 

La escala 

consta de 11 

ítems, 

calificados 

de 1 (nunca) 

a 5 (siempre) 

 

1 1.Respeto mi cuerpo. 

2.Me siento bien con mi cuerpo. 

3.Siento que mi cuerpo tiene al menos algunas cualidades 

buenas. 

4.Tengo una actitud positiva hacia mi cuerpo. 

5.Soy consciente de las necesidades de mi cuerpo. 

6.Siento amor por mi cuerpo. 

7.Aprecio las características diferentes y únicas de mi cuerpo. 

9.Mi comportamiento revela mi actitud positiva hacia mi cuerpo; 

por ejemplo, camino con la cabeza en alto y sonrío. 

10.Me siento cómodo/a en mi cuerpo. 

11.Me siento atractivo/a incluso si soy diferente de las imágenes 

mediáticas de personas atractivas (por ejemplo, modelos, 

actrices/actores). 

 

Estándares 

de belleza 

https://doi.

org/10.101

6/j.bodyim

.2020.02.0

17 

 

(Choukas-

Bradley 

et al., 

2020) 

 

Los estándares de 

belleza son las normas 

o expectativas sociales 

sobre lo que se 

considera atractivo, 

deseable o “ideal” en 

una persona en 

términos de apariencia 

física. Estos estándares 

son altamente 

influenciados por la 

cultura, la sociedad, 

los medios de 

comunicación, y la 

historia (Batista, 

2023). 

 

La escala 

consta de 13 

ítems, 

calificados 

de 1 (nunca) 

a 7 (siempre)  

 

1 1.Cuando las personas me toman fotos, pienso en cómo me veré 

si las publican en redes sociales. 

2.Pienso en cómo se verán partes específicas de mi cuerpo 

cuando las personas vean mis fotos en redes sociales. 

3.ncluso cuando estoy solo, imagino cómo se vería mi cuerpo en 

una foto para redes sociales. 

4.Durante el día, paso tiempo pensando en qué tan atractivo 

podría verme cuando las personas vean mis fotos en redes 

sociales. 

5.Trato de adivinar cómo reaccionarán las personas en redes 

sociales a mi apariencia física en mis fotos. 

6.Mi atractivo en las fotos es más importante que cualquier otra 

cosa que hago en redes sociales. 

7.Cuando asisto a eventos sociales, me importa más lucir 

atractivo en las fotos que las personas podrían publicar en redes 

sociales que divertirme. 

8.Si se publica una foto poco atractiva de mí en redes sociales, 

me siento mal conmigo mismo. 

9.Miro mis fotos en redes sociales una y otra vez. 

10.Hago zoom en las fotos de redes sociales para ver cómo se 

ven partes específicas de mi cuerpo. 

11.Si alguien toma una foto de mí que podría publicarse en redes 

sociales, pido verla primero para asegurarme de que luzco bien. 

12.Antes de publicar fotos en redes sociales, las recorto o les 

aplico filtros para verme mejor. 

13.Si alguien toma una foto de mí que podría publicarse en redes 

sociales, poso de una manera específica para verme lo más 

atractivo posible. 

 

 

Bienestar 

basado en 

el modelo 

PERMA 

https://doi.

org/10.118

6/s40359-

024-

01909-0 

 

(Al-

Hendawi 

et al., 

2024) 

 

Uno de los hallazgos 

clave en la psicología 

positiva es el modelo 

PERMA de cinco 

dimensiones, 

propuesto por 

Seligman que vincula 

el bienestar a la 

obtención de estos 

cinco elementos: 

emociones positivas, 

compromiso, 

relaciones positivas, 

propósito y logros. 

Además, este modelo 

incluye un eje 

La escala 

consta de 15 

ítems, 

calificados 

de 0 (muy 

bajo) a 10 

(muy alto) 

= 0.85 

 

1 1.En general, ¿con qué frecuencia te sientes alegre? 

2.En general, ¿con qué frecuencia te sientes positivo? 

3.En general, ¿en qué medida te sientes satisfecho? 

4.¿Con qué frecuencia te sumerges en lo que estás haciendo? 

5.En general, ¿en qué medida te sientes emocionado e interesado 

en las cosas? 

6¿Con qué frecuencia pierdes la noción del tiempo mientras 

haces algo que disfrutas? 

7.¿En qué medida recibes ayuda y apoyo de los demás cuando 

lo necesitas? 

8.¿En qué medida te sientes amado? 

9.¿Qué tan satisfecho estás con tus relaciones personales? 

10.En general, ¿en qué medida llevas una vida con propósito y 

significado? 

11.En general, ¿en qué medida sientes que lo que haces en tu 

vida es significativo? 

https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0
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transversal que 

representa las 

fortalezas del carácter 

(Cardona-Rodríguez 

et al., 2020). 

12.¿En qué medida sientes, en general, que tienes un sentido de 

dirección en la vida? 

13.¿Con qué frecuencia sientes que estás progresando hacia el 

cumplimiento de tus metas? 

14.¿Con qué frecuencia logras los objetivos importantes que te 

has propuesto? 

15¿Con qué frecuencia puedes manejar tus responsabilidades? 

 

Nota:* Se agregó una pregunta para obtener información sobre la mediación parental de los padres (Si tus padres controlan el uso que haces 

del celular, indica a través de qué metodo lo hacen).  

 
2.2  Fiabilidad y medidas de tendencia central de las escalas 

 
Tabla 2  

Fiabilidad y medidas de tendencia de las escalas 

Variable 

Escala de 

medición/ 
Factores 

 

Media 

Desviación 

Estandar 

Adiccion a las redes sociales 

https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5 

 

(Arrivillaga et al., 2024) 

INSTAGRAM  

= 0.76 

 

 

 

1, KMO= .77, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 228.84, p= .000 

 

 

 
TikTok 

2,36 
 

 

 

Instagram 
1,96 

1,03 

 
 

 
 

.84 TIKTOK  

= 0.82 

1, KMO= .81, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 327,58,p= .000 

Apreciación corporal 

 

(Ooi et al., 2025) 

 

= 0.92 
1, KMO= .92, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 1030,91,p= .000 
3,68 .91 

Estándares de belleza 

https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2020.02.017 

 

(Choukas-Bradley et al., 2020) 

 

= 0.93 
1, KMO= .92, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 1328,65,p= .000 
3,83 1,65 

 

Bienestar basado en el modelo PERMA 

https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0 

 

(Al-Hendawi et al., 2024) 

 

 

Fiabilidad del constructo en general 

= 0.92 

 
 

 

Emociones Positivas 

 

= 0.85 

 
1, KMO= .76, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 296,83,p= .000 
7,40 1,60 

 

Compromiso 

 

 

 No se les crea índice porque las dos 

variables no correlación entre sí 

(r= .12, p= .191) por lo tanto, se les 

analiza por separado. 

8,24 2,32 

 

Compromiso 

 

 7,32 2,09 

 

Relaciones Positivas 

 

= 0.87 

 
1, KMO= .70, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 262,84, p= .000 
7,53 2,16 

https://doi.org/10.1007/s12144-024-06728-5
https://doi.org/10.1186/s40359-024-01909-0
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Propósito 

 

= 0.91 

 

1, KMO= .75, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 315,83,p= .000 
7,30 2,40 

 

Logros 

 

= 0.76 

 

1, KMO= .62, Esfericicdad de 

Bartlett= X2= 143,96,p= .000 
7,07 1,78 

 
2.3 Características de la población  

 
Se utilizó un muestreo no probabilístico a conveniencia de la investigación, es decir, la 

selección de la muestra se realizó según las necesidades de la investigadora, lo que le permitió 

determinar de manera abierta la cantidad de participantes que formaron parte del estudio 

(González, 2021). 

 

La población de estudio estuvo compuesta por una muestra de 157 mujeres adolescentes 

entre 12 y 18 años (M= 14,61, DT=2,37), asistentes a tres niveles diferentes de educación: 8vo 

de básica, 2do y 3ero de bachillerato, ya que se quiso conocer la diferencia de percepciones y 

actitudes en cuanto al tema de la investigación tanto de mujeres que se encuentran en la etapa 

temprana de la adolescencia así como de mujeres que están por concluir esta fase. Se contó con 

el consentimiento informado de sus padres como el permiso de cada institución, cabe indicar 

que se les dio la oportunidad de participar a todas, pero solo llenaron las 158, un cuestionario 

se descartó  1 por no completar.  

 

Los cuestionarios se aplicaron a estudiantes de dos colegios privados de la ciudad de 

Cuenca; Rosa de Jesús Cordero (110 estudiantes, 70,1%) y Alborada (47 estudiantes, 29,9%) 

debido al alcance y acceso de la investigadora dentro de estas instituciones, especialmente de 

la Unidad Educativa Rosa de Jesús Cordero por tratarse del ex colegio de la autora, segundo, 

porque son instituciones donde la mayoría de sus estudiantes tienen acceso a la tecnología, por 

tanto, a las redes sociales. Y por último, debido a que un mayor número de estudiantes dentro 

de las instituciones mencionadas son mujeres, lo cual era indispensable para la muestra 

necesaria en esta investigación. 

 

De las 157 participantes, 80 (51%) señalaron que pertenecen a 8vo de básica, 40 (25,5%) 

a 2do de bachillerato, y 37 (23,6%) a 3ro de bachillerato.  

 
2.4 Procedimiento 
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 Para llevar a cabo la presente investigación, se siguieron los siguientes pasos 

metodológicos: 

 

1. Se identificaron las escalas adecuadas de acuerdo con las necesidades de la 

investigación, garantizando que los instrumentos utilizados fueran pertinentes 

para el análisis del bienestar psicológico según el modelo PERMA. 

2. Se elaboró el cuestionario correspondiente (Anexo 1), tomando en cuenta los 

ítems necesarios para medir cada una de las variables propuestas en el estudio. 

La herramienta utilizada para su diseño y distribución fue la plataforma 

Encuestafacil.com, la cual permite crear y gestionar encuestas de manera 

sencilla y eficiente. 

3. Se solicitaron los permisos pertinentes a las instituciones educativas 

involucradas en la muestra a través de una solicitud formal (Anexo 2), con el fin 

de asegurar la autorización para aplicar los cuestionarios en los establecimientos 

seleccionados. 

4. Consentimiento informado de los padres de familia y asentimiento informado 

de las estudiantes para participar.  

5. Una vez obtenidos los permisos, se procedió a la recolección de datos mediante 

la aplicación del cuestionario en los tres colegios privados de la ciudad de 

Cuenca: Rosa de Jesús Cordero y Alborada. 

6. Los datos recopilados fueron procesados y analizados utilizando el software 

estadístico SPSS, versión 26, el cual permitió el tratamiento cuantitativo de la 

información para obtener resultados precisos y confiables. 
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CAPITULO 3 

3. RESULTADOS  

 
3.1. Análisis preliminares 

3.1.1 Control parental en el uso del celular 

 
Se evaluó la mediación parental en el uso del celular a través de la siguiente pregunta: “¿Si 

tus padres controlan el uso que haces del celular, indica a través de qué método lo hacen?”. Esta 

variable buscó identificar la presencia o ausencia de regulación por parte de padres o cuidadores, 

así como los mecanismos específicos utilizados. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, 47 participantes (43,5%) señalaron que no recibe 

ningún tipo de control parental respecto al uso del celular. Esta fue la respuesta más frecuente, 

seguida muy de cerca por el control mediante un límite de horas de uso, reportado por 24 

encuestadas (22,2%). En tercer lugar, 19 adolescentes (17,6%) marcaron la opción “otro”. 

Dentro de esta categoría de respuesta abierta, las menciones más recurrentes fueron que no 

tienen celular, que sus padres les retiran o que revisan directamente el contenido del dispositivo 

como medida de control o sanción. 

 

Aunque en menor proporción, el uso de aplicaciones de bloqueo de redes sociales también 

estuvo presente con el 9,3%, es decir, 10. También hubo 5 participantes (4,6%) que 

seleccionaron la opción de contrato de uso digital/acuerdo personalizado por parte de sus 

representantes y finalmente, 3 personas (2,8%) respondieron que el método utilizado por sus 

padres es la desconexión de la red WIFI. 

 

Estos resultados revelan una distribución equilibrada entre los distintos tipos de control, 

aunque también ponen en evidencia que un porcentaje significativo de las adolescentes no 

experimenta ningún tipo de supervisión directa por parte de sus padres.  
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Figura 1  

Control parental 

 

 
 

3.1.2 Frecuencia de uso de las redes sociales Instagram y TikTok 

 
La frecuencia de uso de las redes sociales Instagram y TikTok fue medida a través de una 

pregunta que indagó específicamente sobre el tiempo diario que las adolescentes dedican a estas 

plataformas. Las opciones de respuesta se dividieron en cuatro categorías: Nunca, Menos de 

una hora, De una a tres horas y Más de tres horas. Esta variable se enmarca dentro del análisis 

de adicción a redes sociales, respaldado teóricamente por la escala validada por Arrivillaga et 

al. (2024), la cual contempla conductas como la preocupación persistente por el uso de redes, 

la pérdida de control sobre el tiempo invertido en ellas y las consecuencias negativas que esto 

puede acarrear en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como el académico, familiar o 

emocional. 

 

Respecto al uso de Instagram, los resultados evidencian una presencia significativa de esta 

plataforma en el día a día de las participantes. Un poco más de la mitad de las encuestadas, 

especificamente 82 de ellas, (52,2%) indicaron que pasan de una a tres horas al día en esta red, 

mientras que 37 (23,6%) señalaron un uso de menos de una hora. Por otro lado, 22 adolescentes 

(14%) manifestaron que no la utilizan nunca, y un grupo más pequeño de 16 estudiantes (10,2%) 

reportaron que utilizan esta red social más de tres horas al día. 
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Figura 2  

Frecuencia de uso de Instagram 1 

 

 
 

En cuanto a TikTok, también se identificó un patrón de uso intensivo. Casi la mitad de las 

encuestadas, 64 con exactitud, (40,8%) declaró utilizar esta plataforma de una a tres horas al 

día, seguida por 54 de ellas (34,4%) que reportó un uso de más de tres horas. El 16,6%, o sea 

26 chicas, indicaron que acceden a TikTok menos de una hora al día, y solo 13 participantes 

(8,3%) afirmaron no utilizarla. 

 

Figura 3 

 Frecuencia de uso de TikTok 1 
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Estos datos permiten observar una alta frecuencia de exposición a ambas redes sociales, 

especialmente a Instagram, lo cual podría estar relacionado con dinámicas de consumo 

repetitivo o adictivo.  

 

3.1.3 Correlación entre la frecuencia de uso y la adicción a las redes 

 
De acuerdo con la correlación de Pearson, existe una relación positiva y fuerte entre la 

frecuencia de uso de Instagram y la adicción a esta red social, es decir, a mayor uso, mayor 

adicción (r=.66, p=.000).  

 

Así mismo, existe una relación positiva y fuerte entre la frecuencia de uso de TikTok y la 

adicción a esta red social, es decir, a mayor uso, mayor adicción (r=.67, p=.000). 

 
3.1.4 Diferencia por curso en las variables de estudio  

Este estudio se propuso conocer la diferencia de percepciones y actitudes en cuanto al 

tema de la investigación tanto de mujeres que se encuentran en la etapa temprana de la 

adolescencia así como de mujeres que están por concluir esta fase para lo que se realizó una t 

de student de muestras independientes. Solo en la variable del compromiso del modelo PERMA 

no se obtuvo diferencia estadísticamente significativa. (Véase más en Tabla 3).  

 
Tabla 3 

Diferencia de variables por curso 
 

 8vo  (n= 80) Bachillerato* (n =77)    

VARIABLES M DT M DT t gl p 

Adicción a Instagram 1,64 ,68 2,30 ,86 -5,247 144,462 0,000 

Adicción a TikTok 1,96 ,88 2,77 1,02 -5,354 155 0,000 

Apreciación Corporal 3,92 ,92 3,44 ,84 3,402 155 0,000 

Estándares de Belleza 3,25 1,63 4,44 1,44 -4,835 155 0,000 

 

PERMA (Emociones 

Positivas) 

 

7,83 1,55 6,96 1,53 3,484 155 0,001 
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PERMA (Relaciones 

Positivas) 

 

7,87 2,14 7,17 2,13 2,041 155 0,043 

 

PERMA (Logro) 

 

7,58 1,58 6,53 1,82 3,848 155 0,000 

 

PERMA (Propósito) 

 

7,91 2,38 6,67 2,26 3,356 155 0,001 

 

PERMA (Compromiso)  

¿Con qué frecuencia pierdes 

la noción del tiempo cuando 

haces algo que disfrutas? 

 

8,49 2,48 7,98 2,12 1,143 106 0,255 

 

PERMA (Compromiso)  

¿Con qué frecuencia te 

sumerges en lo que estás 

haciendo? 

 

7,88 2,11 6,74 1,92 3,510 155 0,001 

 
Nota= *se creo variable dummy agrupando a las participantes del segundo de bachillerato con las del tercero.  

 

 
3.2. Contraste de hipótesis  
 

 

Tabla 4 

Correlación entre variables  
 

VARIABLES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(1) Adicción a 

Instagram 
- 

.66**

* 
-.28*** .48*** -.29*** -.20* -.29*** -.23** -.28*** -.22*** 

(2) Adicción a 

TikTok 
-    - -.38*** .60*** -.40*** -.20* -.30*** -.39** -.26** -.28*** 

(3) 

Apreciación 

Corporal 

 

 - -.47*** .64*** .52*** .60*** .60*** .33*** .32** 

(4) Estándares 

de Belleza 

 
  - -.41*** -.34*** -.41*** -.30*** -.20** -.02 

(5) PERMA 

(Emociones 

Positivas) 

 

   - .66*** .60*** .69*** .27*** .26** 

(6) PERMA 

(Relaciones 

Positivas) 

 

    - .54*** .60** .12 .44*** 

(7) PERMA 

(Logro) 

 
     - .66*** .35*** .35*** 

(8) PERMA 

(Propósito) 

 
      - .19* .38*** 

(9) PERMA 

(Compromiso) 

 
       - .12 

(10) PERMA 

(Compromiso) 

 
        - 
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A través de una correlación de Pearson se puede observar que, por un lado, a mayor adicción 

a Instagram y TikTok mayor es la preocupación de las participantes por cumplir estandares de 

belleza tales como compararse constantemente en redes sociales, filtrar o editar fotografías para 

subir a redes, etc.  No obstante, la adicción a las redes se relacionan negativamente con las 

demás variables de estudio que demuestran una salud mental positiva, es decir, que mientras 

más constante es el uso de estas plataformas, mayor es el riesgo de inestabilidad emocional . 

Por otro lado, como se pudo apreciar en la Tabla todas las dimensiones del Modelo PERMA 

correlacionan positivamente entre sí, y con la apreciación positiva del propio cuerpo. 

Claramente, las dos adicciones correlacionan positivamente entre sí.  
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CAPÍTULO 4 
 

4.1 DISCUSIÓN 
 

Los resultados de esta investigación confirman que una mayor adicción a Instagram y 

TikTok se asocia con una menor apreciación corporal y un aumento en la preocupación por 

cumplir con los estándares de belleza establecidos. Esta relación es especialmente pronunciada 

en el caso de TikTok, donde la preocupación por los estándares de belleza supera incluso a la 

observada en Instagram. 

Estos hallazgos se alinean con estudios recientes que han evidenciado cómo el uso 

excesivo de redes sociales, particularmente aquellas centradas en lo visual, puede generar 

efectos negativos en la percepción del cuerpo y en el bienestar psicológico. Por ejemplo, 

Castellanos y Steins (2023) analizaron la relación entre adicción a TikTok y comparación social, 

concluyendo que esta plataforma fomenta una constante evaluación del cuerpo propio frente al 

ajeno, lo que incrementa la insatisfacción corporal. 

Además, un metaanálisis reciente llevado a cabo por Lang & Ye (2024) encontró que el 

uso compulsivo de Instagram y TikTok se relaciona directamente con alteraciones en la 

autoimagen, particularmente en mujeres jóvenes. La necesidad de validación constante a través 

de “me gusta” y comentarios, así como el uso de filtros que distorsionan la imagen, agravan 

estos efectos. 

En cuanto a la apreciación corporal, entendida como la aceptación y respeto hacia el 

propio cuerpo, se denota que es negativamente afectada por la adicción a las redes sociales. Esta 

investigación demuestra que, a mayor uso problemático de Instagram y TikTok, menor es la 

valoración positiva que los individuos tienen de su cuerpo. 

Este fenómeno puede explicarse a través del mecanismo de comparación social 

ascendente: al estar expuestos a cuerpos idealizados y estilizados, los usuarios desarrollan una 

visión distorsionada y crítica de su propia imagen. Según un reciente artículo, publicado por la  

Bonfanti et al (2025)  confirmó que un mayor uso de Instagram está significativamente asociado 

con una menor apreciación corporal, y que esta relación se intensifica cuando los usuarios están 

expuestos a contenido de influencers. 

Asimismo, investigadores de la Charles Sturt University en Australia (Blackburn & Hogg, 

2024), evidenciaron que, especialmente en TikTok, incluso exposiciones breves a contenido 

relacionado con belleza, cuerpo y dietas puede tener efectos inmediatos en la satisfacción 

corporal, especialmente en mujeres adolescentes. 
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Con respecto a los estándares de belleza, se evidencia que la preocupación por cumplir 

con los ideales socialmente establecidos aumenta significativamente con la adicción a las redes 

sociales, en particular TikTok. Esta plataforma, al promover tendencias visuales centradas en 

la estética corporal, intensifica la presión por ajustarse a una imagen determinada. 

Por otro lado, Y. H. Goh et al.  (2025) demostraron que el contenido centrado en 

apariencia, promovido por TikTok y reforzado por algoritmos, tiene una influencia directa en 

la internalización de estándares de belleza. Estos ideales se vuelven especialmente peligrosos 

cuando se presentan como alcanzables mediante productos o comportamientos extremos, como 

dietas restrictivas. 

Además, un estudio reciente de Maldonado et al. (2024) respalda la hipótesis de que las 

redes sociales refuerzan estándares de belleza poco realistas que afectan directamente la 

autoestima. La investigación señala que, al estar expuestas de forma constante a imágenes 

filtradas y cuerpos idealizados en plataformas como Instagram y TikTok, muchas mujeres 

experimentan comparaciones negativas y una sensación de insuficiencia. Esta presión por 

encajar en ciertos moldes estéticos lleva a una preocupación creciente por cumplir con ideales 

que, en muchos casos, resultan inalcanzables. 

En cuanto al modelo PERMA, desarrollado por Martin Seligman, comprende cinco 

dimensiones esenciales para el bienestar: emociones positivas, compromiso, relaciones 

positivas, propósito y logros. Los resultados de esta investigación reflejan que una mayor 

adicción a redes sociales como Instagram y TikTok se asocia con una disminución generalizada 

en cada una de estas dimensiones. 

En cuanto a las emociones positivas, la constante exposición a contenido idealizado 

genera sentimientos de inferioridad, comparación negativa y frustración según Ajewumi et al. 

(2024), afectando el equilibrio emocional. 

Sobre el compromiso, un estudio de Çiftci Necmettin & Yıldız Metin (2023) resalta que 

el tiempo prolongado en redes sociales interfiere con la concentración y la participación en 

actividades significativas. 

Por otra parte, Kakembo (2024) habla sobre las relaciones positivas y evidencia que 

aunque las redes prometen conexión, en realidad tienden a sustituir vínculos reales por 

interacciones superficiales. 

Samra et al. (2022), a su vez, hace incapie en el propósito y revela que la búsqueda de 

aprobación externa puede desviar a los usuarios de sus metas personales y de su sentido de 
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dirección vital. 

Por último, Staff (2023) confirma que la percepción de logros personales disminuye 

cuando se los compara constantemente con logros idealizados o ficticios de otros, algo que 

muchas veces sucede al tratar de replicar estereotipos poco realistas en las redes sociales. 

 

Estos hallazgos coinciden con lo que señala el estudio de Ismail y Arifin (2023), que 

demostró que el uso adictivo de redes sociales puede disminuir la satisfacción con la vida y el 

bienestar general. Además, el artículo de Zhang y Leung (2022) refuerza que la adicción a redes 

sociales tiene un impacto directo en la disminución del florecimiento psicológico, el cual es el 

objetivo central del modelo PERMA. 

 

 

4.2 CONCLUSIONES  
 

Esta investigación, tuvo como punto de partida la hipótesis de que a mayor adicción a 

las redes sociales mayor preocupación por cumplir los estándares belleza establecidos, menor 

apreciación corporal, menor bienestar basado en el Modelo PERMA (emociones positivas, 

compromiso, relaciones positivas, propósito y logros), propuestas de la misma manera en el 

caso de Instagram y de TikTok. Los resultados obtenidos a lo largo de este estudio permiten 

confirmar ambas hipótesis planteadas H1a y H1b.  

En relación con los principales hallazgos, estos revelan patrones consistentes: a mayor 

uso adictivo de redes sociales, menor es la apreciación corporal y mayor la preocupación por 

los estándares estéticos impuestos por el entorno digital. Especificamente, TikTok parece 

ejercer un efecto más marcado que Instagram, lo cual puede explicarse por la dinámica visual, 

la velocidad de consumo y la viralidad de los contenidos centrados en la apariencia.Además, se 

observa que esta relación afecta directamente las cinco dimensiones del modelo PERMA: las 

emociones positivas se reducen, el compromiso con actividades significativas disminuye, las 

relaciones personales se ven afectadas por interacciones superficiales, el sentido de propósito 

se desvía hacia la validación externa y los logros se relativizan frente a la comparación 

constante. Todo esto evidencia que el bienestar de las adolescentes se ve comprometido por el 

uso excesivo de plataformas como TikTok e Instagram. Además, uno de los hallazgos más 

contundentes de esta investigación fue la relación positiva y fuerte entre la frecuencia de uso de 

Instagram y TikTok y la adicción a estas plataformas.  
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Este resultado se alinea con estudios recientes que advierten sobre los riesgos del uso 

excesivo de redes sociales, especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, una investigación 

realizada en España por la Universidad Camilo José Cela señala que más del 50% de los 

síntomas de ansiedad, depresión e incluso conductas agresivas en adolescentes están 

relacionados con el uso adictivo de redes sociales (Ruíz, 2024).  El estudio resalta también que 

los jóvenes de la generación Z pasan en promedio 4 horas diarias conectados a estas plataformas, 

lo que no solo afecta su bienestar emocional, sino que incrementa el riesgo de desarrollar 

dependencia digital. 

Lo que evidencian estos datos, tanto a nivel local como internacional, es que el uso 

frecuente no es un hábito neutro ni inofensivo. Cuando la conexión se vuelve constante y está 

cargada de contenido que activa la comparación, la validación externa y la necesidad de estar 

siempre presente, la adicción deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia 

casi inevitable. 

Con respecto a las contribuciones del trabajo, esta investigación aporta una mirada 

integral sobre cómo la adicción a redes sociales impacta no solo en la percepción del cuerpo, 

sino también en el bienestar general. Teóricamente, contribuye a la comprensión de la relación 

entre tecnología, estética y salud mental desde el enfoque del modelo PERMA. 

Metodológicamente, demuestra la utilidad de instrumentos combinados que permiten cruzar 

variables psicológicas y sociales. Prácticamente, ofrece evidencia relevante para diseñar 

estrategias de educación digital más responsables y espacios seguros en el entorno escolar. 

Socialmente, pone sobre la mesa una problemática silenciosa pero creciente que afecta el 

desarrollo emocional de las adolescentes. 

En lo que respecta a las limitaciones del estudio, una de las principales dificultades encontradas 

durante el proceso de investigación fue el acceso a las instituciones educativas. Aunque en un 

principio parecía un proceso simple, se requirió de varios trámites de permisos, coordinaciones 

administrativas y adaptaciones de cronogramas que tomaron más tiempo del previsto. 

Especialmente en la Unidad Educativa Rosa de Jesús Cordero, el ajuste entre los horarios de las 

estudiantes y los de la investigadora implicó un reto logístico importante. Además, aunque se 

había previsto trabajar con un mayor número de alumnas, la participación no fue obligatoria, 

por lo que muchas de las convocadas no llenaron la encuesta, a pesar de los esfuerzos 

personalizados por motivarlas en cada institución. 
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En términos de implicaciones, los resultados de esta investigación pueden tener un 

impacto directo en ámbitos como la educación, la comunicación y la salud mental. A nivel 

educativo, es fundamental integrar la alfabetización digital crítica como parte del 

acompañamiento emocional en adolescentes. En el campo de la comunicación, se evidencia la 

urgencia de generar contenidos que promuevan la diversidad corporal y cuestionen los 

estándares únicos de belleza. Y desde el ámbito de la salud, se hace evidente la necesidad de 

incorporar el tema del impacto de las redes sociales en los programas de prevención psicológica 

para poblaciones vulnerables. 

A partir de los hallazgos obtenidos, se plantean algunas recomendaciones. Se sugiere 

que las instituciones educativas implementen talleres de educación digital y autoestima que 

permitan a los adolescentes desarrollar una relación más sana con su apreciación corporal y el 

uso de redes sociales. Además, es importante que se fomente un mayor acompañamiento por 

parte de padres y docentes para detectar posibles señales de afectación emocional. Finalmente, 

se recomienda que las plataformas digitales colaboren con campañas que promuevan el uso 

consciente y responsable de sus herramientas, limitando el acceso a filtros y algoritmos que 

refuercen ideales de belleza poco realistas. 

Respecto a las propuestas para futuras investigaciones, sería valioso que se amplíe la 

muestra a más instituciones, incluyendo zonas rurales o contextos de mayor vulnerabilidad 

social, para observar si los efectos se intensifican en determinados entornos. Asimismo, podría 

explorarse la relación entre el uso de redes sociales y otros indicadores de bienestar como la 

ansiedad, el rendimiento académico o la calidad del sueño. Finalmente, una línea interesante 

sería estudiar cómo los varones adolescentes viven estos estándares y si también enfrentan 

consecuencias similares. 

Finalmente, realizar esta investigación no solo fue un ejercicio académico, sino también 

una experiencia profundamente humana. Escuchar las voces de las adolescentes, comprender 

sus inquietudes y ponerme en sus zapatos me permitió ver con otros ojos el impacto silencioso 

que pueden tener las redes sociales en la vida cotidiana, especialmente en etapas de intensas 

transformaciones y contrastes como es la adolescencia. Este trabajo no solo me deja 

conocimiento, sino también un compromiso, seguir comunicando con responsabilidad, 

sensibilidad y con la convicción de que comunicar y comunicar bien puede transformar 

realidades. 
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Anexo 2 Solicitudes 
 

Solicitud Catalinas: 

 
 

Solicitud Alborada: 
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Anexo 3 Datos recogidos 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 4  Ejemplo de consentimiento informado  
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