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RESUMEN: Propósito. Las tecnologías digitales, especialmente las redes sociales, se han convertido en 
agentes clave de socialización en la adolescencia. En particular, TikTok e Instagram son las plataformas 
más utilizadas por los menores españoles. Este estudio tiene como objetivo analizar la percepción de 
los adolescentes sobre el impacto de estas tecnologías en su vida social, con especial énfasis en las 
diferencias de género y entre usuarios y no usuarios de ambas plataformas. Metodología. Se aplicó 
una encuesta a una muestra representativa de 1043 adolescentes españoles de entre 12 y 18 años. 
Resultados y conclusiones. Los resultados muestran que los adolescentes perciben de forma neutral 
el impacto de las tecnologías digitales en sus relaciones sociales. Sin embargo, los chicos tienen una 
visión más positiva que las chicas respecto al efecto de estas tecnologías en su bienestar. Los usuarios 
de Instagram valoran más positivamente el impacto en la socialización y el sentido de pertenencia, 
mientras que los de TikTok destacan también la capacidad de expresión individual y la aceptación de 
normas sociales. Aportes originales. Este estudio aporta una visión inédita sobre la percepción de los 
adolescentes españoles respecto al impacto de las tecnologías en sus relaciones sociales. Su valor 
radica en el enfoque cuantitativo que permite explorar diferencias significativas en función de género y 
el uso de estas plataformas. Además, subraya la necesidad de realizar futuras investigaciones sobre el 
impacto del algoritmo de TikTok y la capacidad crítica de los adolescentes para reflexionar sobre cómo 
estas plataformas influyen en sus interacciones sociales.
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ABSTRACT: Purpose. Digital technologies, particularly social media, have become key agents of 
socialization during adolescence. In particular, TikTok and Instagram are the most widely used platforms 
among Spanish minors. This study aims to analyze adolescents’ perceptions of the impact of these 
technologies on their social life, with a special focus on gender differences and the distinction between 
users and non-users of both platforms. Methodology. A survey was administered to a representative 
sample of 1,043 Spanish adolescents aged 12 to 18. Results and conclusions. The results show that 
adolescents perceive the impact of digital technologies on their social relationships as neutral. However, 
boys generally have a more positive view than girls regarding the effect of these technologies on their 
well-being. Instagram users rate the impact on socialization and sense of belonging more positively, 
while TikTok users also emphasize the effect on individual expression and the acceptance of social norms. 
Original contributions. This study provides a unique perspective on how Spanish adolescents perceive 
the impact of digital technologies on their social relationships. Its value lies in the quantitative approach 
that allows for exploring significant differences based on gender and platform usage. Additionally, it 
highlights the need for future research on the impact of TikTok’s algorithm and adolescents’ critical 
ability to reflect on how these platforms influence their social interactions.

Keywords: adolescents; youth; social media; social networks; TikTok; Instagram; perception; impact; 
technologies; social life.

1. Introducción
En la actualidad, las tecnologías digitales y, más concretamente, las redes sociales, constituyen una 
parte esencial de la vida social de los y las adolescentes —de ahora en adelante, los adolescentes — 
(Kandybovich et al., 2021; Torrijos-Fincias et al., 2021). Por ello, las investigaciones que intentan 
medir cuál es el efecto que éstas tienen en diferentes aspectos de su vida han proliferado en 
los últimos años, aunque los resultados obtenidos han sido inconsistentes: la relación entre el 
uso de tecnologías digitales y estos aspectos parece diferir según el uso que se haga de ellas, los 
aspectos que se evalúen y los factores externos que puedan interferir en dicha relación (Dienlin 
y Johannes, 2020; Keles et al., 2020; Orben, 2020; Smith et al., 2021).

En el contexto de España, país europeo con mayor prevalencia de problemas de salud mental 
entre niños y adolescentes (UNICEF, 2020) y en el que el uso de las redes sociales por parte de 
los adolescentes es más problemático (Boer et al., 2020), el estudio sobre el impacto de las tec-
nologías digitales resulta imprescindible. Sin embargo, teniendo en cuenta la falta de consenso 
en los resultados de los estudios anteriores, el presente trabajo plantea abordar esa problemáti-
ca desde un ángulo diferente: el análisis de las percepciones de los propios adolescentes acerca 
del impacto que tienen las tecnologías digitales en su vida social.

Así pues, con un enfoque cuantitativo, la investigación no se centra en intentar medir por se-
parado el uso que se hace de las tecnologías digitales y su incidencia en diferentes aspectos de 
la vida social de los adolescentes, sino en conocer cómo perciben ellos mismos el impacto que 
tienen estas tecnologías. Este trabajo busca analizar también las diferencias de género en dichas 
percepciones, y las posibles coincidencias y divergencias entre los usuarios y los no usuarios de 
TikTok e Instagram, plataformas que son especialmente populares entre los menores españoles 
(Qustodio, 2024).

2. Marco referencial
La adolescencia es una etapa esencial en la socialización de los individuos, dado que es el pe-
ríodo en el que acceden a un entorno más amplio, adquieren conciencia de sí mismos como 
miembros de la sociedad y empiezan a formular estrategias de vida en diferentes esferas, como 



Adolescentes, TikTok e Instagram: percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en su vida social  
(519-537)

Revista de Comunicación, 2025, vol. 24, N° 1. E-ISSN: 2227-1465
521

la familiar o la laboral. Además, experimentan cambios importantes en sus patrones de desa-
rrollo, dado que la amistad y la relación con los iguales se convierten en esenciales para ellos 
(Coleman, 2022; Kandybovich et al., 2021).

La socialización puede entenderse como el proceso —y a la vez el resultado— de la asimilación 
y la reproducción activa de la experiencia social por parte de las personas, que además combina 
influencias de naturaleza diversa sobre dicha experiencia y la visión del mundo de cada indi-
viduo. En la lógica de esas influencias, normalmente conocidas como agentes de socialización, 
destaca el rol primordial de una de ellas para los jóvenes actualmente: las tecnologías digitales. 
Por ello, en los últimos años ha surgido el término de “socialización digital”, que hace referencia 
al proceso de adquisición de experiencia social en contextos en línea, para después reproducir 
esta experiencia en una realidad mixta online-offline, de modo que los individuos forman su 
identidad digital como parte de su identidad real (Kandybovich et al., 2021).

Si bien es cierto que en la literatura actual existe cierto consenso sobre la vital importancia de 
las tecnologías digitales como agente de socialización en la adolescencia, todavía no se ha llega-
do a un acuerdo sobre cuál es el impacto que tienen dichas tecnologías en la vida social de los 
adolescentes. Martinovic et al. (2018) recogen, en su obra, la existencia desde hace años de dos 
corrientes en la opinión pública y, por ende, en la comunidad investigadora: una más optimista 
y otra más pesimista.

La corriente optimista hace énfasis en las nuevas oportunidades que aportan las tecnologías 
para los adolescentes en términos de autoexpresión, sociabilidad y conexión, participación 
comunitaria o creatividad, entre otras (véase, p. ej., Bitto Urbanova et al., 2023; James et al., 
2023; Kolyvas y Nikiforos, 2023; Lichy et al., 2023). La corriente pesimista, por su parte, destaca 
efectos adversos del uso de las tecnologías en los adolescentes, como son el aislamiento, la falta 
de empatía, el malestar psicológico o la pereza y la desmotivación —especialmente para realizar 
tareas de la vida diaria relacionadas con el ámbito educativo— entre otras (véase, p. ej., Khalaf 
et al., 2023; Papapanou et al., 2023; Rogowska y Cincio, 2024).

Las percepciones de los propios adolescentes acerca del impacto que tiene el uso de tecnologías 
digitales tampoco parecen seguir una misma línea. En su revisión, Dienlin y Johannes (2020) 
citan que los adolescentes muestran sentimientos mixtos con referencia a su uso de las tecnologías 
digitales y que numerosos estudios respaldan empíricamente dichas contradicciones. Entre 
los efectos positivos que mencionan los adolescentes destacan la conexión con sus amigos, la 
obtención de información, la capacidad de encontrar a personas con intereses similares, el 
soporte social, la posibilidad de expresar sus pensamientos y sentimientos y un aumento de su 
creatividad y autorrealización; por otro lado, entre los negativos aparecen un incremento del 
acoso, la pérdida del contacto cara a cara, la comparación social con los iguales y la creación de 
falsas impresiones sobre la vida de los demás (Dienlin y Johannes, 2020; Kandybovich et al., 
2021; Keles et al., 2020; Popat y Tarrant, 2023).

A pesar de que en la actualidad se hace uso de las tecnologías digitales a través de diferentes 
dispositivos y sistemas (Torrijos-Fincias et al., 2021), los adolescentes acceden a ellas 
principalmente a través de sus teléfonos móviles y los servicios más utilizados entre ellos son las 
redes sociales (Dienlin y Johannes, 2020; Tirendi y Gargiulo, 2024). A diario, los adolescentes 
pasan una media de tres horas en las redes sociales: dependiendo del país, YouTube, TikTok o 
Instagram son las redes sociales a las que dedican más tiempo (You et al., 2023). En el caso de 
España, TikTok e Instagram se posicionan como las favoritas de los adolescentes, con un uso 
medio de una hora y media y de una hora y diez minutos al día, respectivamente (Qustodio, 
2024).

Teniendo en cuenta este uso extensivo de las redes sociales por parte de los adolescentes, 
resulta necesario puntualizar que el término “redes sociales” es muy amplio, ya que existen 
muchos subtipos diferentes de redes en la actualidad. Por ello, a la hora de estudiar el impacto 
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de las tecnologías digitales, las medidas que evalúan de forma conjunta el tiempo que se pasa 
en diversos tipos de redes sociales —como TikTok, Instagram o Facebook— resultan ambiguas 
(Valkenburg et al., 2022) y corren el riesgo de ocultar los efectos específicos que puede tener 
cada plataforma en particular (Fumagalli et al., 2024). En ese sentido, todavía son escasos los 
estudios que adoptan este enfoque centrado en una plataforma en particular (Virós-Martín 
et al., 2024). Por este motivo, en los últimos años se han llevado a cabo investigaciones que 
analizan las diferencias estructurales de las distintas plataformas de redes sociales.

En el caso de TikTok e Instagram, plataformas más populares entre los menores españoles, 
Bhandari y Bimo (2020) explican que, a causa de su estructura, Instagram tiene como pro-
pósito principal representar, acentuar e intensificar las interacciones sociales del mundo real 
para llevarlas al mundo digital. Por el contrario, TikTok centra su atención en hacer que los 
usuarios interactúen dentro de la plataforma con dos elementos: por un lado, con un algoritmo 
personalizado que les muestra vídeos en función de sus propios intereses y, por el otro, con el 
contenido que los propios usuarios generan, de manera que acaban interactuando con sus pro-
pias autorepresentaciones. De hecho, desde la perspectiva de la teoría de usos y gratificaciones 
(Katz et al., 1973), no es de extrañar que estas dos plataformas sean las más populares entre los 
adolescentes, ya que sus principales motivaciones a la hora de utilizar las tecnologías digitales 
son comunicarse con sus iguales y entretenerse en su tiempo libre (Torrijos-Fincias et al., 2021).

Otra variable relevante en el estudio del impacto de las tecnologías digitales es el género. 
Investigaciones previas han demostrado que las chicas pasan más tiempo en sus teléfonos móviles 
y en las redes sociales, y que este uso más prolongado se ha asociado con menores niveles de 
bienestar psicológico especialmente entre ellas (Plackett et al., 2023; Twenge y Martin, 2020). 
A esto, cabe añadir la existencia del doble de diagnósticos de trastornos de salud mental entre 
chicas adolescentes en comparación con los chicos (Choukas-Bradley et al., 2022; Stentiford  
et al., 2023).

En ese sentido, la literatura existente que intenta relacionar el uso de las tecnologías digitales, y 
de las redes sociales más específicamente, con el bienestar y la salud mental de los adolescentes, 
ha dado lugar a resultados inconsistentes: mientras algunos apuntan a que pueden contribuir, 
por ejemplo, a percibir mayor apoyo social, otros señalan una relación significativa con proble-
mas psicológicos como la depresión o la ansiedad. Además, en ese contexto, son varios los que 
destacan la existencia de muchos otros factores que pueden intervenir en esa relación (Coyne 
et al., 2025; Dienlin y Johannes, 2020; Keles et al., 2020; Orben, 2020; Yakobus et al., 2023).

Esta falta de consenso se repite en los estudios que intentan vincular el uso de las tecnologías 
digitales y las redes sociales con diferentes aspectos de la vida social de los adolescentes (Smith et 
al., 2021): algunas investigaciones sugieren un impacto positivo de estas plataformas en factores 
como el capital social y la calidad de las relaciones de amistad (Angelini et al., 2023; Antheunis 
et al., 2016; Wright y Wachs, 2023); mientras que, por el contrario, otras ponen de manifiesto 
que pueden causar soledad, aislamiento social y problemas en la autoestima, entre otros (Appel 
et al., 2020; Noori et al., 2023).

Teniendo en cuenta dicho contexto, y siguiendo con lo expuesto en la introducción, el presente 
estudio pretende centrarse en las percepciones de los propios adolescentes acerca del impacto 
que tienen las tecnologías digitales en su vida social, en lugar de intentar medir y relacionar 
estas variables por separado, como ya se ha hecho en gran parte de la literatura publicada hasta 
el momento (Popat y Tarrant, 2023). Según estos autores, ya existen algunas investigaciones que 
se han centrado en el análisis de las percepciones de los propios adolescentes, aunque la mayoría 
lo hacen desde una perspectiva cualitativa. Además, los estudios publicados recientemente, 
como el de Bitto Urbanova et al. (2023), suelen focalizarse en aspectos concretos, como son 
los beneficios percibidos por el uso de las nuevas tecnologías, o factores vinculados a la salud 
mental como la imagen corporal, la exposición a contenido dañino o la búsqueda de validación 
externa (Popat y Tarrant, 2023).
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En España, la investigación sobre las percepciones adolescentes acerca de las tecnologías 
digitales y las redes sociales se ha centrado especialmente en tres aspectos: la percepción de 
riesgos (Calvarro Castañeda et al., 2019; Castillo y Ruiz-Olivares, 2019; Montes-Vozmediano et 
al., 2020; Plaza de la Hoz, 2018), las actitudes hacia el contenido publicitario en línea (Feijoo et 
al., 2024; Zozaya Durazo et al., 2022) y el análisis de las motivaciones que llevan a un uso —a 
veces extensivo— de los dispositivos móviles y las redes sociales (Dans-Álvarez-de-Sotomayor et 
al., 2022; Fernández-Rovira, 2022; García-Jiménez et al., 2020; Gutiérrez Arenas et al., 2024; 
Montes-Vozmediano et al., 2020).

Hasta la fecha, las publicaciones españolas que han analizado las percepciones adolescentes 
acerca del efecto de las tecnologías digitales en la vida social son escasas. En este sentido, desta-
ca la base de datos de Aranda et al. (2023), en la que se presentan datos cuantitativos sobre el 
efecto del uso de tecnologías digitales en diez aspectos diferentes de la vida social a partir de las 
percepciones de adolescentes españoles de 16 a 18 años. Se puede entender como vida social el 
conjunto de interacciones sociales y relaciones interpersonales que un individuo establece con 
las personas de su entorno, lo que está estrechamente relacionado con la salud psicológica y 
física, la autoestima, el apoyo percibido o la capacidad de control sobre la vida de uno mismo, 
entre otros factores (Cash y Toney-Butler, 2022).

Por ello, Aranda et al. (2023) incluyen en su estudio la evaluación de aspectos como el bienestar 
psicológico; la identidad individual y la capacidad de expresarla con los demás; la capacidad 
de argumentar y debatir; la comunicación con iguales y con adultos; la pertenencia grupal y 
la capacidad de organización colectiva; la aceptación de normas sociales; y la autonomía social 
y toma de decisiones, todos ellos factores que se han relacionado en estudios previos con el 
uso de tecnologías digitales o redes sociales (Dienlin y Johannes, 2020; Festl, 2021; Knupfer 
et al., 2023; Marino et al., 2020; Polanco-Levicán y Salvo-Garrido, 2022; Smith et al., 2021; 
Torrijos-Fincias et al., 2021; Vizcaíno-Laorga et al., 2019; Vogel et al., 2021; West et al., 2023; 
Winstone et al., 2021; Wisniewski et al., 2017).

Dicho esto, el presente estudio tiene como objetivo principal analizar las percepciones de los 
adolescentes españoles acerca del impacto que tienen las tecnologías digitales en su vida social. 
Además, el estudio se propone abordar el tema desde una perspectiva cuantitativa, para poder 
obtener datos extrapolables a la población de referencia (adolescentes españoles) y para poder 
identificar si existen diferencias significativas en dichas percepciones entre géneros y entre los 
usuarios de las redes sociales más utilizadas por este colectivo, TikTok e Instagram, y los no 
usuarios, dada la relevancia que pueden tener ambas variables en estudios sobre el impacto de 
las redes sociales (Fumagalli et al., 2024; Plackett et al., 2023; Twenge y Martin, 2020). Con ese 
propósito, se formularon las siguientes preguntas de investigación:

 - PI1. ¿Cuáles son las percepciones de los adolescentes españoles acerca del impacto que 
tienen las tecnologías digitales en su vida social?

 - PI2. ¿Existen diferencias significativas entre géneros con respecto a las percepciones 
adolescentes sobre el impacto que tienen las tecnologías digitales en la vida social?

 - PI3. ¿Existen diferencias significativas entre los usuarios de TikTok y los no usuarios 
con respecto a las percepciones adolescentes sobre el impacto que tienen las tecnologías 
digitales en la vida social?

 - PI4. ¿Existen diferencias significativas entre los usuarios de Instagram y los no usuarios 
con respecto a las percepciones adolescentes sobre el impacto que tienen las tecnologías 
digitales en la vida social?
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3. Metodología
A fin de dar respuesta a las preguntas planteadas, se utilizó un diseño cuantitativo y transversal. 
A través de una encuesta en línea, se evaluó el uso de redes sociales y las percepciones sobre el 
impacto que tienen las tecnologías digitales en la vida social entre una muestra representativa 
de 1043 adolescentes de 12 a 18 años residentes en España. A pesar de que algunos estudios 
han propuesto ampliar el intervalo de edad que comprende la adolescencia desde los 10 hasta 
los 25 años (Jaworska y MacQueen, 2015; World Health Organization, 2023), el presente 
estudio optó por ceñirse a la franja de 12 a 18 años de edad atendiendo a que la primera es la 
edad en la que suelen comenzar la educación secundaria en España y la segunda se considera 
la mayoría de edad legal en muchos países. Estas edades abarcan, en cierto modo, el período 
que va desde la infancia hasta la edad adulta, lo que usualmente se define como adolescencia 
(Jaworska y MacQueen, 2015), y pueden facilitar la aplicación práctica de los resultados del 
estudio en contextos educativos.

Para la selección de los participantes, se utilizó una estrategia de muestreo aleatorio estratifi-
cado para recoger datos de un total de 1043 adolescentes, de los cuales 537 eran de género 
femenino (50.5%) y 516 de género masculino (49.5%), con una edad media (M) de 13.96 años 
y una desviación estándar (DE) de 1.43. El tamaño de la muestra se determinó con un nivel de 
confianza del 95% (Z = ± 1.96), un nivel deseado de precisión d = 3% y una indeterminación 
máxima (p = q = 50%), siguiendo las recomendaciones de Martínez-Mesa et al. (2014) para 
estudios en el campo de la salud.

Los datos de referencia utilizados fueron la población total de España de 12 a 18 años en 2023 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística de España (2024). En primer lugar, la 
muestra se segmentó por comunidades autónomas, primer nivel de subdivisión política de 
España, en función de la distribución real de la población. Después, los municipios —unidades 
primarias de muestreo— se seleccionaron aleatoriamente en proporción al tamaño de cada 
provincia en cada una de las comunidades autónomas. La selección de los participantes  
—unidades finales de muestreo— se hizo siguiendo una clasificación transversal por género, 
edad y tamaño del municipio.

La recogida de datos fue realizada por ODEC, una empresa de grabación de datos de España, 
que distribuyó la encuesta en línea enviando un enlace con el cuestionario a los participantes 
del estudio. El cuestionario fue autoadministrado, de modo que los encuestados lo completaron 
de manera independiente, sin la supervisión de un entrevistador, entre el 24 de abril y el 6 de 
mayo de 2024, tras la obtención del consentimiento informado. Se garantizó la seguridad y la 
confidencialidad de los participantes y los datos siguiendo las normas UNE EN ISO/IEC27001 
y el informe favorable emitido por el Comité de Ética de la Universitat Oberta de Catalunya 
bajo el expediente CE24-PR05.

La encuesta fue diseñada y estructurada en tres apartados: (a) datos sociodemográficos, (b) uso 
de redes sociales y (c) percepciones sobre el impacto del uso de tecnologías digitales en la vida 
social. Por lo que respecta a los datos sociodemográficos, se recogieron datos acerca del género, 
la edad, la comunidad autónoma y el tamaño del municipio de residencia en España de los 
participantes, mientras que el uso de redes sociales se midió con el tiempo promedio diario en 
minutos que pasaban en Instagram y TikTok respectivamente, utilizando una escala de cinco 
puntos que iba desde 1 = “Menos de 30 minutos” hasta 5 = “Más de 2 horas (121 minutos o 
más)”. 

Por último, para evaluar las percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la vida 
social, se adaptó la escala de Aranda et al. (2023), diseñada para medir este concepto a través 
de 10 ítems y ya validada en una muestra de adolescentes españoles de 16 a 18 años. Para el 
presente estudio, se adaptó el lenguaje de algunos de los ítems de la escala con la voluntad de 
simplificarlos para los encuestados adolescentes más jóvenes. Además, se unificaron dos ítems 
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que presentaban cierta similitud conceptual para evitar confusiones entre los participantes: el 
ítem 5 (la identidad individual) y el ítem 6 (la capacidad de expresión individual) fueron sus-
tituidos por un ítem que englobaba ambas ideas (la posibilidad de ser y expresarte tal y como 
eres). Los participantes respondieron a la pregunta “En lo que respecta a ti, ¿cómo consideras 
que el uso de las tecnologías digitales afecta a…?” para cada uno de los ítems resultantes con 
una escala Likert de 5 puntos, en la que 1 = “Muy negativamente” y 5 = “Muy positivamente”, 
de modo que cuanto mayor era la puntuación, mejor era su percepción sobre el impacto de las 
tecnologías digitales en su vida social. 

Dado que se adaptó la escala original para el estudio, se realizó un análisis factorial exploratorio 
(AFE). En primer lugar, los resultados de la prueba de esfericidad de Bartlett (χ2(36) = 4193.72, 
p = .00) demostraron que la matriz de correlación no era aleatoria. La medida de adecuación 
de muestreo de Kaiser-Meyer-Olkin también asumió un valor aceptable para realizar el AFE 
(0.92). Los resultados del AFE determinaron que los datos se distribuían en un solo factor, 
tal y como proponían Aranda et al. (2023), que era capaz de explicar el 54,2% de la varianza. 
Asimismo, se calculó el coeficiente de fiabilidad α de Cronbach para la escala, que asumió un 
valor meritorio (0.89).

Para el procesamiento y el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico IBM® SPSS 
Statistics 25.0. En primer lugar, tal y como se acaba de describir, se realizaron el análisis factorial 
exploratorio y el análisis de fiabilidad para la versión adaptada de la escala de percepciones sobre 
el impacto de las tecnologías digitales en la vida social. A continuación, se realizaron análisis 
estadísticos descriptivos para todas las variables medidas y se calcularon medias y desviaciones 
típicas para todas las respuestas con escala de Likert. Finalmente, se utilizaron pruebas t de 
muestras independientes para analizar las diferencias por género y por plataforma (Instagram 
y TikTok) en las percepciones sobre las tecnologías digitales. Todos los cálculos descritos se 
realizaron con un nivel de significación del 5%, dado que el tamaño muestral también fue 
seleccionado con vistas a obtener este nivel de precisión en las respuestas.

4. Análisis de los resultados
En primer lugar, se procedió al análisis descriptivo de las variables medidas. De los 1043 encuesta-
dos, 737 eran usuarios de TikTok (70.7% del total), de los cuales 394 de género femenino (53.5%) 
y 343 de género masculino (46.5%), con una edad promedio de 14.21 años (DE = 1.40); y 665 
eran usuarios de Instagram (63.8% del total), de los cuales 382 de género femenino (57.4%) y 283 
de género masculino (42.6%), con una edad promedio de 14.40 años (DE = 1.34). Véase Anexo 
1 para consultar la frecuencia de consumo diario en cada una de las dos plataformas.

Por lo que respecta a las percepciones de los adolescentes acerca del impacto que tienen las 
tecnologías digitales en la vida social, la puntuación media de la escala fue de 3.35 (DE = .65), 
lo que denota que, en líneas generales, parece que las percepciones no son ni negativas ni posi-
tivas. Si se analizan las puntuaciones por ítem (véase Tabla 1, columna de Total), sí que se puede 
observar que los adolescentes perciben un impacto más positivo en el efecto sobre la capacidad 
de organización colectiva, la pertenencia grupal, y la posibilidad de expresarse tal y como son. 
De igual manera, las puntuaciones más bajas, en las que parece que no hay acuerdo sobre el 
efecto positivo o negativo de estos aspectos, son el bienestar psicológico y la comunicación con 
adultos próximos.

El análisis de las diferencias por género se realizó a través de pruebas t de muestras independientes 
para comparar las medias obtenidas en cada uno de los dos grupos. La puntuación media de 
la escala fue de 3.33 (DE = .62) para el género femenino y de 3.36 (DE = .66) para el género 
masculino, pero el estadístico obtenido no resultó significativo: t (1, 1041) = .87, ns. También 
se compararon las puntuaciones medias por cada ítem de la escala (véase Tabla 1) y, en este 
caso, sí que resultaron significativas las diferencias en uno de los ítems: el bienestar psicológico. 
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Los resultados sugieren que los chicos perciben que las tecnologías digitales afectan más 
positivamente a su bienestar que las chicas, aunque cabe mencionar que ambas puntuaciones 
medias son las más bajas de la escala en comparación con los demás ítems.

Tabla 1. Percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la vida social y diferencias 
entre géneros por ítem

Total Género fem. Género masc.
Variables M DE M DE M DE t (1041) p

1. El bienestar psicológico 3.06 .88 2.99 .88 3.13 .88 2.67 .00
2. La habilidad para argumentar y debatir 3.39 .88 3.37 .90 3.40 .87 .64 .52

3. La socialización entre iguales 3.45 1.00 3.46 1.00 3.44 1.00 -0.25 .80

4. La comunicación con adultos próximos a ti 3.06 .92 3.05 .91 3.08 .93 .56 .57

5. La posibilidad de ser y expresarte tal y como eres 3.48 .89 3.46 .90 3.49 .88 .50 .62

6. La pertenencia grupal 3.51 .85 3.51 .86 3.50 .85 -0.13 .90

7. La capacidad de organización colectiva 3.52 .82 3.51 .80 3.52 .84 .29 .77

8. La aceptación de las normas sociales establecidas 3.35 .81 3.33 .81 3.38 .81 .92 .36

9. La toma de decisiones y autonomía social 3.31 .83 3.29 .82 3.33 .85 .69 .49

Las diferencias significativas aparecen señaladas en negrita. Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, el análisis de diferencias por plataforma también se realizó a través de pruebas t 
para muestras independientes. En el caso de TikTok, la puntuación media de la escala fue de 
3.39 (DE = .62) para los usuarios y de 3.25 (DE = .69) para los no usuarios, diferencias que 
resultaron estadísticamente significativas, t (1,1041) = 3.30, p = .00 (p < .05), lo que sugiere 
que en líneas generales, los usuarios de la aplicación presentan percepciones más positivas sobre 
el efecto de las tecnologías digitales en su vida social que los que no la utilizan. En el análisis 
por cada ítem de la escala (véase Tabla 2), los usuarios de la aplicación también demostraron 
percepciones significativamente más positivas que los no usuarios en todos los ítems de la 
escala a excepción de la comunicación con adultos próximos. Destacan, por sus puntuaciones 
más altas entre los usuarios, la aceptación de las normas sociales establecidas, la capacidad de 
organización colectiva, la posibilidad de ser y expresarse tal y como son, la socialización entre 
iguales y la pertenencia grupal.

Tabla 2. Diferencias en las percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la vida 
social entre usuarios y no usuarios de TikTok

Usuarios TikTok No usuarios
Variables M DE M DE t (1041) p

1. El bienestar psicológico 3.10 .88 2.97 .88 -2.16 .03
2. La habilidad para argumentar y debatir 3.42 .87 3.29 .91 -2.16 .03
3. La socialización entre iguales 3.52 .98 3.28 1.05 -3.50 .00
4. La comunicación con adultos próximos a ti 3.07 .91 3.04 .95 -0.55 .58

5. La posibilidad de ser y expresarte tal y como eres 3.54 .87 3.34 .91 -3.27 .00
6. La pertenencia grupal 3.51 .86 3.40 .90 -2.61 .01
7. La capacidad de organización colectiva 3.55 .83 3.41 .86 -2.83 .01
8. La aceptación de las normas sociales establecidas 3.56 .79 3.26 .85 -2.50 .01
9. La toma de decisiones y autonomía social 3.35 .81 3.22 .87 -2.20 .03

Las diferencias significativas aparecen señaladas en negrita. Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Instagram, la puntuación media de la escala fue de 3.38 (DE = .64) para los 
usuarios y de 3.29 (DE = .65) para los no usuarios, diferencias que también resultaron 
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estadísticamente significativas, t (1,1041) = 2.28, p = .03 (p < .05), por lo que parece que los 
usuarios de Instagram, en general, tienen percepciones más positivas acerca del impacto de 
las tecnologías digitales en su vida social que los que no lo utilizan. Sin embargo, en el análisis 
por cada ítem de la escala (véase Tabla 3), sólo se encontraron diferencias significativas en 
tres dimensiones: los usuarios de la aplicación perciben más positivamente el efecto sobre la 
capacidad de organización colectiva, la pertenencia grupal y la socialización entre iguales.

Tabla 3. Diferencias en las percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la vida 
social entre usuarios y no usuarios de Instagram

Usuarios Instagram No usuarios

Variables M DE M DE t (1041) p
1. El bienestar psicológico 3.10 .90 2.99 .84 -1.88 .06

2. La habilidad para argumentar y debatir 3.42 .88 3.33 .88 -1.59 .11

3. La socialización entre iguales 3.50 .99 3.37 1.02 -2.11 .04
4. La comunicación con adultos próximos a ti 3.07 .93 3.06 .91 -0.21 .84

5. La posibilidad de ser y expresarte tal y como eres 3.52 .90 3.41 .87 -1.88 .06

6. La pertenencia grupal 3.55 .86 3.42 .84 -2.50 .01
7. La capacidad de organización colectiva 3.55 .82 3.45 .81 -2.05 .04
8. La aceptación de las normas sociales establecidas 3.38 .80 3.30 .82 -1.53 .13

9. La toma de decisiones y autonomía social 3.34 .83 3.26 .84 -1.40 .16

Las diferencias significativas aparecen señaladas en negrita. Fuente: Elaboración propia.

Por último, también se analizaron las diferencias entre géneros en las percepciones adolescentes 
sobre el efecto de las tecnologías digitales en la vida social en el caso de los usuarios de TikTok 
e Instagram, respectivamente. Con respecto a los usuarios de TikTok, la puntuación media de 
la escala fue de 3.34 (DE = .62) para el género femenino y de 3.44 (DE = .61) para el género 
masculino, diferencia que resultó ser estadísticamente significativa, t (1, 735) = 2.10, p = .04 
(p < .05), de modo que los resultados sugieren que los chicos adolescentes que utilizan TikTok, 
en general, perciben de manera más positiva el impacto que tienen las tecnologías digitales 
en su vida que las chicas usuarias. Sin embargo, en el análisis detallado de cada ítem de la 
escala (véase Anexo 2), sólo se encontraron diferencias significativas en el ítem de bienestar 
psicológico, donde los chicos también mostraron percepciones más positivas (M = 3.22; DE 
= .86) que las chicas (M = 2.99; DE = .88), de la misma forma que sucedía en el análisis de 
diferencias entre géneros de toda la muestra.

Por otra parte, con referencia a los usuarios de Instagram, la puntuación media de la escala fue 
de 3.36 (DE = .64) para el género femenino y de 3.41 (DE = .63) para el género masculino, 
aunque esta diferencia no resultó ser estadísticamente significativa: t (1, 663) = .84, ns. No 
obstante, en el análisis por ítems (véase Anexo 3) sí que se observaron diferencias significativas 
en un único ítem, el de bienestar psicológico, en el que, de nuevo, los resultados sugieren que 
los chicos perciben más positivamente el impacto de las tecnologías en su bienestar (M = 3.19; 
DE = .87) que las chicas (M = 3.02; DE = .92).

5. Discusión
El presente estudio aporta novedades relevantes con relación a las percepciones de los adoles-
centes españoles sobre el impacto de las tecnologías digitales en su vida social. En ese sentido, 
el artículo analiza desde una perspectiva cuantitativa cuáles son las percepciones de los adoles-
centes a partir de una muestra representativa y, además, profundiza en las diferencias entre 
las percepciones de los usuarios de TikTok e Instagram, plataformas más populares entre los 
adolescentes españoles, y de los usuarios de género femenino y masculino.
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Respondiendo a la (PI1) “¿Cuáles son las percepciones de los adolescentes españoles acerca 
del impacto que tienen las tecnologías digitales en su vida social?”, los encuestados tienen per-
cepciones bastante neutras respecto al efecto de estas tecnologías. Estos datos coinciden con 
estudios previos que también han obtenido resultados mixtos al analizar las percepciones ado-
lescentes (Dienlin y Johannes, 2020; Valkenburg et al., 2022). Más allá de eso, destacan algunas 
áreas específicas donde las percepciones son más positivas, como por ejemplo en la capacidad 
de organización colectiva, en la pertenencia grupal y en la posibilidad de expresarse tal y como 
son. Igualmente, se observan algunas áreas en las que las puntuaciones son más bajas, como son 
el bienestar psicológico y la comunicación con adultos próximos.

Estos resultados coinciden con la literatura científica existente que, por un lado, subraya el 
potencial de las redes sociales para fomentar el sentido de comunidad y la identidad en los ado-
lescentes (Thomas et al., 2020; Winstone et al., 2021). Asimismo, dan validez a los resultados 
obtenidos en análisis recientes de carácter cualitativo como el de Bitto Urbanova et al. (2023), 
que en su estudio sobre las percepciones adolescentes acerca de las ventajas que les propor-
cionan las nuevas tecnologías señalan como aspectos positivos los sentimientos de conexión e 
inclusión que se dan a través de las interacciones sociales en línea, la capacidad de crear un 
mundo alternativo en el que los adolescentes se sienten cómodos y la posibilidad de trabajar en 
su propio desarrollo y su futuro como individuos.

Por otro lado, las puntuaciones más bajas vinculadas con el bienestar psicológico, que pueden 
categorizarse como neutras, siguen la línea de los resultados anteriores reportados por las 
investigaciones que han intentado medir el impacto de las tecnologías digitales en el bienestar 
adolescente y que todavía no han llegado a un consenso sobre si este efecto es positivo o negativo 
(Coyne et al., 2025; Dienlin y Johannes, 2020). En términos de percepciones, esta neutralidad 
también puede ligarse a los factores citados por los adolescentes sobre el efecto de las tecnologías 
en su salud mental, que puede ser negativo a causa de la búsqueda de validación externa y el 
miedo a ser juzgados que se dan en las redes sociales, la comparación física y corporal o la 
exposición a contenido violento y a acoso cibernético; pero también puede ser positiva porque 
les aporta conexión, apoyo y espacios de debate para personas que se encuentran en situaciones 
similares (Popat y Tarrant, 2023). 

En el caso de la comunicación con adultos, que tampoco puede clasificarse como positiva 
o negativa, la literatura apunta a que especialmente durante la pandemia de la COVID-19 
los adolescentes utilizaron la tecnología para comunicarse con sus familiares por la falta de 
interacción cara a cara (Keles et al., 2024). Sin embargo, investigaciones recientes también 
subrayan que el uso intensivo de redes sociales por parte de los adolescentes puede deteriorar 
las relaciones familiares con los padres (Brahmia, 2023) y que, además, las características de 
plataformas como TikTok, que gozan de gran popularidad, han cambiado las conexiones de 
los adolescentes: de conectar mayoritariamente con familia y amigos a hacerlo con una red 
más amplia de usuarios, en su mayoría desconocidos, que comparten contenido adaptado a 
sus intereses (Hamilton et al., 2023). Estas proposiciones contrarias, pues, podrían explicar los 
resultados obtenidos en este estudio.

Referente a la (PI2) “¿Existen diferencias significativas entre géneros con respecto a las percep-
ciones adolescentes sobre el impacto que tienen las tecnologías digitales en la vida social?”, el 
estudio revela que los chicos tienden a percibir de forma más positiva el impacto de las tecnolo-
gías digitales en su bienestar psicológico que las chicas. Estas diferencias también se encuentran 
entre los usuarios de TikTok e Instagram, ya que los chicos usuarios de ambas plataformas 
muestran percepciones más positivas sobre el efecto en el bienestar psicológico que las chicas. 
Sin embargo, cabe destacar que estas diferencias, aunque significativas, no resultan determi-
nantes en el resto de las dimensiones evaluadas, lo que sugiere que el género influye de manera 
matizada en estas percepciones.
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Estas diferencias con respecto al bienestar son consistentes con investigaciones anteriores que 
han demostrado una mayor vulnerabilidad psicológica entre las chicas adolescentes, posible-
mente debida a un uso más intenso de las redes sociales por su parte (Choukas-Bradley et al., 
2022; Plackett et al., 2023; Twenge y Martin, 2020). Los estudios centrados en el análisis de las 
percepciones de los jóvenes siguen la misma línea: las chicas se autoperciben como usuarias más 
frecuentes de redes sociales cuando se comparan a ellas mismas con los chicos, experimentan 
mayores expectativas para publicar contenido, y se sienten más observadas y presionadas en 
relación con su imagen corporal y la validación externa a la que se exponen, lo que las puede 
llevar a desarrollar más prácticas de auto objetificación —fenómeno que también se observa en 
el caso de las influencers— (Dumford et al., 2023; Harriger et al., 2023; Llovet y Establés, 2023; 
Popat y Tarrant, 2023). Todos estos factores, pues, pueden influir a esta vulnerabilidad de las 
chicas en relación con su bienestar. 

Otra de las aportaciones relevantes de este estudio es la constatación de diferencias notorias en 
las percepciones según el uso de plataformas como TikTok e Instagram. En respuesta a la (PI3) 
“¿Existen diferencias significativas entre los usuarios de TikTok y los no usuarios con respecto 
a las percepciones adolescentes sobre el impacto que tienen las tecnologías digitales en la vida 
social?”, esta investigación constata que los usuarios de TikTok presentan percepciones más 
positivas sobre el impacto de las tecnologías en su vida social que aquellos no usuarios. Esta 
percepción más positiva se extiende a casi todas las dimensiones evaluadas, aunque entre estas 
destacan las puntuaciones positivas sobre la aceptación de las normas sociales establecidas, la 
capacidad de organización colectiva, la posibilidad de ser y expresarse tal y como son, la socia-
lización entre iguales y la pertenencia grupal.

Estas percepciones sobre el impacto entre los usuarios de TikTok divergen, en algún punto, 
de las que perciben los de Instagram. Respondiendo la última pregunta de investigación (PI4) 
“¿Existen diferencias significativas entre los usuarios de Instagram y los no usuarios con respec-
to a las percepciones adolescentes sobre el impacto que tienen las tecnologías digitales en la vida 
social?”, parece que los usuarios de esta aplicación sólo valoran más positivamente su impacto 
en la capacidad de organización colectiva, la pertenencia grupal y la socialización entre iguales. 

Estos resultados, pues, son en parte consistentes con lo expuesto en estudios anteriores acerca 
de las particularidades de cada una de estas plataformas, ya que Instagram centra más su aten-
ción en fomentar vínculos sociales en línea, mientras que TikTok incentiva la interacción con 
un algoritmo personalizado y con las propias autorepresentaciones de los usuarios (Bhandari 
y Bimo, 2020). Esto explicaría cómo los usuarios de Instagram muestran percepciones más 
positivas con respecto a aquellos ítems que conciernen el uso colectivo y la socialización con los 
demás, así como los usuarios de TikTok perciben más positivamente su capacidad de autoex-
presión y autopresentación.

Aun así, estos resultados también revelan que los usuarios adolescentes de TikTok están en-
contrando maneras de socializar y formar comunidades en la aplicación, a pesar de que este 
no sea su propósito principal. Esta proposición, de hecho, también concuerda con lo expuesto 
en otros estudios como el de Hernández-Serrano et al. (2022), en el que se explica que la for-
mación de grupos entre los usuarios de TikTok se da en función de sus intereses y/o aficiones 
compartidas, que estos grupos suelen participar en desafíos sugeridos por la propia plataforma 
y que esto acaba fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia grupal.

Por otra parte, la percepción más positiva sobre la aceptación de normas sociales entre los usua-
rios de TikTok también resulta sugerente. Algunas investigaciones previas han demostrado la 
influencia que tienen las normas sociales sobre el comportamiento de los adolescentes en las 
redes sociales (Marino et al., 2020; Zillich & Riesmeyer, 2021). Sin embargo, en el caso específi-
co de TikTok, todavía no se ha estudiado cómo las influencias de diferentes grupos con los que 
interactúan los adolescentes en la aplicación pueden intervenir en la negociación de las normas 
sociales. Por ello, el estudio de las prácticas de socialización de los menores en la plataforma 
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y de cómo los grupos con los que socializan influyen en su percepción de las normas sociales 
constituyen posibles futuras líneas de investigación en este campo.

6. Conclusiones
A modo de conclusión, este estudio pone de manifiesto que los adolescentes españoles perciben 
de forma neutra el impacto que tienen las tecnologías digitales en su vida social. En particular, 
los chicos presentan percepciones más positivas que las chicas, significativas en cuanto a los 
efectos que generan sus interacciones con los entornos digitales sobre su bienestar psicológico. 
Además, la investigación también revela diferencias significativas en las percepciones entre los 
usuarios de TikTok e Instagram y los no usuarios de estas plataformas. En general, los usuarios 
de ambas aplicaciones manifiestan percepciones más positivas que los no usuarios, aunque en 
aspectos diferentes, tal y como se ha detallado en la discusión. Estas divergencias por platafor-
ma avalan la idea de que cada red social ofrece experiencias distintas y que, por lo tanto, cada 
una de ellas tiene impactos específicos en los usuarios adolescentes (Fumagalli et al., 2024).

A pesar de estos novedosos hallazgos, este estudio no está exento de limitaciones. En primer 
lugar, se ha utilizado una muestra transversal. Futuras investigaciones podrían abordar estas 
percepciones mediante estudios longitudinales, que permitan seguir a los adolescentes a lo lar-
go del tiempo y evaluar cómo evolucionan sus actitudes y comportamientos en relación con el 
uso de tecnologías digitales, tal y como exponen en su revisión Smith et al. (2021). Otra posible 
limitación sería que el estudio se centra en la propia autoevaluación que realizan los adolescen-
tes, pudiendo estar sesgada por factores subjetivos o limitaciones en su capacidad para evaluar 
los efectos del uso de tecnologías digitales sobre su vida social.

Los resultados obtenidos también ponen en evidencia la necesidad de investigar con mayor 
profundidad las interacciones que se producen en el contexto específico de plataformas relati-
vamente nuevas, como es el caso de TikTok. Así pues, siguiendo con lo expuesto, las prácticas 
de socialización de los adolescentes con diferentes grupos dentro de TikTok y la posible inter-
vención de dichas interacciones en el proceso de negociación de normas sociales puede ser un 
campo de estudio revelador para investigaciones futuras.

Por otra parte, el hecho de que los usuarios de la aplicación perciban de forma positiva la 
incidencia de las tecnologías tanto en la aceptación de normas sociales como en la libertad de 
expresión y representación a nivel individual, puede resultar relevante. Estas percepciones 
positivas, aparentemente contradictorias, podrían confirmar que aún existe cierto desconoci-
miento sobre el funcionamiento del algoritmo de TikTok: si bien ofrece contenidos muy perso-
nalizados a los usuarios en base a sus propios intereses y fomenta la interacción con sus propias 
autorepresentaciones (Bhandari y Bimo, 2020), también parece mantener los roles de género 
hegemónicos a través del contenido sugerido en la página “Para ti” (Virós-Martín et al., 2024).

Estos factores, conjuntamente, podrían influir en la aceptación de normas sociales y dejar un 
margen más limitado a la autonomía en cuanto a la oportunidad de ser y de manifestarse con 
libertad, aunque los usuarios no tengan conciencia de ello, tal y como reflejan las percepciones 
recogidas en este trabajo. Por ello, otra línea de investigación futura a desarrollar a corto plazo 
podría centrarse en explorar la capacidad de razonamiento crítico y de reflexión de los adoles-
centes sobre la incidencia real del uso de las tecnologías, y de dicha plataforma en particular, 
en sus relaciones sociales.

En definitiva, este estudio aporta un conocimiento más profundo sobre cómo las tecnologías 
digitales afectan la vida social de los adolescentes. A nivel teórico, el trabajo profundiza en las 
percepciones de los propios adolescentes, ofreciendo a la comunidad investigadora resultados 
representativos de la población española adolescente. Estos hallazgos contrastan con investiga-
ciones anteriores, primordialmente cualitativas, que también exploraban las percepciones de 



Adolescentes, TikTok e Instagram: percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en su vida social  
(519-537)

Revista de Comunicación, 2025, vol. 24, N° 1. E-ISSN: 2227-1465
531

los jóvenes con respecto al uso de las tecnologías y las redes sociales. Asimismo, el estudio abor-
da las percepciones en relación con diferentes dimensiones vinculadas a la vida social, produ-
ciendo así unos resultados que ahondan en temáticas variadas y que pueden resultar sugestivos 
para investigadores de áreas diversas.

A nivel práctico, esta investigación también sienta las bases para la reflexión sobre las 
responsabilidades compartidas entre educadores, diseñadores de políticas y de plataformas 
digitales para mitigar los efectos negativos y maximizar los positivos. Reconocer el papel 
central que juegan herramientas como TikTok e Instagram en la construcción de la identidad 
y la socialización de los jóvenes es fundamental para diseñar estrategias que fomenten un 
entorno digital más inclusivo, equilibrado y saludable. A través de un enfoque colaborativo y 
multidimensional, pues, será posible transformar los desafíos actuales en oportunidades que 
empoderen a los jóvenes en su relación con la tecnología.

7. Financiación y apoyos
Esta investigación se ha llevado a cabo en el marco del Proyecto Nacional I+D+i “Adolescentes 
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y alfabetización digital sobre trastornos psicológicos y su estigma. (SMARS)” (ref. PID2022-
141454OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Espa-
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Anexos

Anexo 1. Consumo diario en minutos en TikTok e Instagram

Consumo diario en minutos TikTok Total Total (%) Gén. fem. Gén. masc.
121 min. o más 149 20.2% 96 53

De 91 a 120 min. 111 15.1% 62 49

De 61 a 90 min. 132 17.9% 63 69

De 31 a 60 min. 157 21.3% 83 74

Hasta 30 min. 188 25.5% 90 98

Total 737 100% 394 343

Consumo diario en minutos Instagram Total Total (%) Gén. fem. Gén. masc.
121 min. o más 96 14.4% 68 28

De 91 a 120 min. 88 13.2% 58 30

De 61 a 90 min. 130 19.5% 68 62

De 31 a 60 min. 138 20.8% 82 56

Hasta 30 min. 213 32.0% 106 107

Total 665 100% 382 283

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 2. Diferencias en las percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la vida 
social entre usuarios de TikTok

Género fem. Género masc.
Variables M DE M DE t (1041) p

1. El bienestar psicológico 2.99 .88 3.22 .86 3.48 .00
2. La habilidad para argumentar y debatir 3.37 .90 3.48 .83 1.77 .08

3. La socialización entre iguales 3.49 1.01 3.56 .93 .94 .35

4. La comunicación con adultos próximos a ti 3.04 .89 3.11 .92 1.05 .29

5. La posibilidad de ser y expresarte tal y como eres 3.51 .90 3.57 .84 1.03 .30

6. La pertenencia grupal 3.52 .87 3.59 .78 1.12 .26

7. La capacidad de organización colectiva 3.54 .77 3.59 .82 .96 .34

8. La aceptación de las normas sociales establecidas 3.35 .80 3.45 .76 1.76 .08

9. La toma de decisiones y autonomía social 3.30 .81 3.40 .81 1.58 .11

Las diferencias significativas aparecen señaladas en negrita. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Diferencias en las percepciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en la vida 
social entre usuarios de Instagram

Género fem. Género masc.
Variables M DE M DE t (1041) p

1. El bienestar psicológico 3.02 .92 3.19 .87 2.42 .02
2. La habilidad para argumentar y debatir 3.38 .91 3.47 .84 1.22 .22

3. La socialización entre iguales 3.49 1.01 3.51 .96 .18 .86

4. La comunicación con adultos próximos a ti 3.06 .93 3.08 .92 .24 .81

5. La posibilidad de ser y expresarte tal y como eres 3.51 .92 3.53 .86 .32 .75

6. La pertenencia grupal 3.57 .88 3.54 .83 -0.46 .65

7. La capacidad de organización colectiva 3.56 .80 3.55 .84 -0.10 .92

8. La aceptación de las normas sociales establecidas 3.36 .82 3.41 .76 .74 .46

9. La toma de decisiones y autonomía social 3.31 .83 3.37 .83 .92 .36

Las diferencias significativas aparecen señaladas en negrita. Fuente: Elaboración propia.




