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RESUMEN  
Se exploraron las interrelaciones entre el uso de Instagram, el autocontrol, la autoestima, el estrés tecnológico y el rendimiento 

académico en adolescentes. Mediante un diseño cuantitativo transversal, con enfoque correlacional-explicativo, se encuestó 

a 158 estudiantes de educación secundaria. Se aplicaron técnicas de análisis correlacional y ecuaciones estructurales.  Los 

principales resultados revelaron lo siguiente: a) una mayor frecuencia de uso de redes sociales se asoció con un peor 

desempeño académico y una menor autoestima; b) el estrés tecnológico y el uso específico de Instagram se vincularon con 

una disminución de la autoestima; c) la intención de dedicar más tiempo al estudio se relacionó con expectativas de mejores 

calificaciones; d) reducir el tiempo en línea se asoció con la percepción de un mejor rendimiento académico. Además, se 

observó que el autocontrol actuaba como mediador en la relación entre el uso de Instagram y la autoestima. En conclusión, 

aunque usar Instagram y tener un buen autocontrol no parecen estar directamente relacionados con la autoestima por sí solos, 

la capacidad de control al usar dicha red social sí que parece influir, lo cual debe tenerse en cuenta en futuras intervenciones 

de carácter socioeducativo.  

ABSTRACT 
The interrelationships between Instagram use, self-control, self-esteem, technological stress and academic performance in 

adolescents were explored. A quantitative, cross-sectional, non-experimental design with correlational-exploratory approach 

was conducted. A total of 158 high school students participated through snowball sampling. Correlation tests and structural 

equation models were used to analyze the data. The main results were: a) the frequency of use of social networks was 

associated with worse academic performance, self-esteem and expectations of improvement; b) technological stress and the 

use of Instagram were linked to lower self-esteem; c) wanting to dedicate more time to study was related to expecting better 

grades; d) reducing time online made one think of increased academic performance; d) when self-control was considered as 

an intermediate factor, it was observed that it did have an impact on the relationship between Instagram and self-esteem. In 

conclusion, although using Instagram and having good self-control do not seem to be directly related to self-esteem on their 

own, the ability to control oneself when using Instagram does influence how we feel about ourselves, which should be taken 

into account in future socio-educational interventions.  

PALABRAS CLAVES · KEYWORDS 
Instagram, autoestima, autocontrol, rendimiento académico, estrés tecnológico, uso de Redes Sociales, adolescentes. 

Instagram, self-esteem, sefl-monitoring, academic performance, technological stress, social media use, adolescents. 

 

 

 

 

https://doi.org/10.12795/pixelbit.110171
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/legalcode
https://orcid.org/0000-0001-7736-912X
mailto:fjrubiohernandez@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-8841-3701
mailto:adoracion.diazlopez@unir.net
https://orcid.org/0000-0002-1673-5998
mailto:vanessa.cava@unir.net
https://orcid.org/0009-0004-9024-5227
mailto:elenagcalahorra@gmail.com


 

 Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 72, 87-101 | 2025 | https://doi.org/10.12795/pixelbit.110171 PÁGINA | 88 

 

1. Introducción 

Los avances tecnológicos han traido consigo nuevas oportunidades de comunicación 

y participación en la sociedad. Han transformado la manera en la que los sujetos aprecian 

y valoran la vida, la familia, el amor y la sexualidad, o la educación, afectando en gran 

medida a los puntos de vista de los adolescentes respecto a estos aspectos(Garzón et al., 

2019).  

Las redes sociales se han convertido en una vía de comunicación fundamental. No 

obstante, a pesar de las ventajas, estos contextos digitales entrañan riesgos y peligros, 

especialmente para las personas más jóvenes, que utilizan de modo continuado y 

masivamente los dispositivos electrónicos conectados a Internet (Trillo & Rubio, 2024).  

En esta tesitura, la adolescencia ha sido considerada una etapa crucial marcada por 

cambios de distinta naturaleza, y las redes sociales, concretamente Instagram, han 

adquirido gran relevancia en este grupo poblacional (Camacho-Vidal et al., 2023). Por ello, 

es preciso comprender la relación entre el uso de Instagram, la autoestima y el autocontrol 

en adolescentes por sus implicaciones psico-socioeducativas. Dicho conocimiento podría 

contribuir a su bienestar psicológico, a un desarrollo saludable, a su rendimiento académico 

o a intervenciones de corte socioeducativo que promoviesen un uso positivo de estas 

herramientas en la era digital, más cuando podría ocurrir que la comparación con otra 

información o con otras personas, debido a un déficit de autocontrol en la utilización de 

redes sociales (y de la imagen idealizada que en ellas se proyecta), provocase una 

disminución de la confianza en uno mismo o de la autoestima (Alodia & Suryadi, 2021).  

Así pues, la autoestima hace referencia a una serie de sentimientos, pensamientos y 

creencias negativas y positivas en cuanto a uno  mismo. También incluye las percepciones 

intrapersonales acerca de las expectativas, habilidades, inteligencia y relaciones sociales, 

lo cual expresa en qué medida el sujeto siente que puede tener éxito o cree ser merecedor 

de algo. Estas evaluaciones pueden verse impactadas por las retroalimentaciones del 

propio sujeto hacía sus acciones, así como por las de tipo social mediante comentarios 

externos sobre su desempeño. No obstante, la autoestima puede sufrir cambios a lo largo 

de la vida, por lo que no es inalterable, estando a merced de las experiencias cotidianas 

(Sánchez-Villena et al., 2021). Es una variable que puede permitir a la persona poner en 

marcha acciones exitosas o fallidas en su contexto inmediato, jugando un papel 

fundamental en el desarrollo personal de los adolescentes (Usán et al., 2023).  

En cuanto al autocontrol, este ha sido definido como la fuerza de voluntad de los sujetos 

para regular sus propios comportamientos al enfrentarse a la consecución de objetivos 

valiosos a largo plazo (factor instigador), así como para ser capaz de contenerse ante las 

tentaciones o gratificaciones de tipo inmediato (factor inhibidor). Esta competencia 

autorreguladora, que se desarrolla durante las primeras etapas de la vida, es necesaria 

para regular emociones, pensamientos y conductas, así como para inhibir o retirar impulsos 

inaceptables socialmente (Oliva et al., 2019). El esfuerzo que lleva a cabo el sujeto para 

modificar sus reacciones y acciones puede influir de modo negativo o positivo en su 

ambiente. Por ello, un bajo autocontrol en la adolescencia podría facilitar la constante 

necesidad de los individuos por coger los dispositivos electrónicos conectados a Internet y 

utilizar sus aplicaciones y redes sociales, presentando menor capacidad de inhibir ese 

impulso (Álvarez & Moral, 2020).  

Por otro lado, Instagram es una red social muy popular entre los adolescentes, en la 

que los usuarios comparten fotografías y vídeos, junto con textos breves (Camacho-Vidal 

https://doi.org/10.12795/pixelbit.110171
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et al., 2023). A través de Instagram, los adolescentes exploran gran cantidad de información 

gráfica y textual, a menudo llevando a cabo comparaciones entre la información que ven 

con ellos mismos. Además, esta red social permite a los sujetos modificar o embellecer las 

imágenes mediante la aplicación de diferentes filtros de mejora, mostrando algo que no es 

del todo real, creando una historia personal que pueden considerar su propio mundo aun 

cuando de un cuento de hadas se tratase (Alodia & Suryadi, 2021). En este sentido, no son 

pocos los adolescentes que editan vídeos y fotografías antes de ser compartidos para que 

queden lo más perfectos posibles (Widiastuti et al., 2023).  

En consecuencia, la literatura científica ha señalado la existencia de una asociación 

negativa entre la utilización de instagram y la autoestima, lo cual podría implicar el uso de 

estos medios comunicativos en sujetos con bajos niveles de autoestima para huir de las 

emociones y sentimientos generados por los mismos, o para alcanzar niveles más elevados 

(Andreassen et al., 2017). Sin embargo, Torres-Serrano (2020) no evidenció dichas 

relaciones entre variables en su indagación. Adicionalmente, otros estudios han 

demostrado que el uso intensivo de Instagram está asociado con comparaciones sociales 

que pueden afectar negativamente la autoestima de los individuos (Jiang & Ngien, 2020;  

Sherlock & Wagstaff, 2019) y provocar estrés en los más jóvenes (García et al., 2014; 

López-Sáez et al., 2024). Por ejemplo, la exposición a imágenes idealizadas en Instagram 

puede llevar a los usuarios a realizar comparaciones desfavorables con otros, lo que a su 

vez puede resultar en una disminución de la autoestima (Sherlock & Wagstaff, 2019; Lo 

Destro, 2024; Siddiqa et al. 2024), depresión (Kim et al.,2021), una distornión de la imagen 

corporal (Camacho-Vidal et al., 2023) llegando incluso a relacionarse con trastornos de la 

conducta alimentaria (García-Puertas, 2020). 

Por otra parte, Zheng et al. (2022) identificaron que el autocontrol actuaba como factor 

protector en la salud mental de los adolescentes, influyendo en sus niveles de autoestima. 

En esta misma línea, Suparman (2024) encontró una asociación positiva entre la autoestima 

y el autocontrol en sujetos adolescentes, afectando el autocontrol directa e indirectamente 

a la resiliencia de los menores de edad a través de la autoestima.  

Respecto a la intersección entre el autocontrol y el uso de Instagram, Hasanah y 

Halimah (2023) hallaron que el autocontrol afectaba de forma significativa a lo que 

denominaron trastorno o desorden de los medios sociales en cuanto a la utilización de 

Instagram. Sari & Purwaningtyas (2023) descubrieron una asociación moderada entre el 

uso compulsivo de Instagram y la falta de autocontrol en los estudiantes. De la misma 

manera, Rahmanissa et al., (2023) confirmaron la existencia de una correlación negativa 

entre el autocontrol de los sujetos y su adicción a la red social Instagram, con una 

contribución del 60% de la primera variable respecto a la segunda atendiendo al coeficiente 

de determinación (R2).  

En otro orden de ideas, un uso excesivo o inapropiado de las redes sociales en la 

adolescencia puede conducir a una distorsión de la percepción de la realidad, favoreciendo 

el aislamiento social, problemas de salud mental como ansiedad y depresión, y afectando 

negativamente su rendimiento académico debido a la procrastinación y la dificultad para 

concentrarse (Díaz-López et a. 2021;Caba-Machado et al., 2023). Así pues, si bien la 

competencia digital permite aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las 

tecnologías digitales, es crucial ser conscientes de los riesgos asociados a su uso y adoptar 

prácticas seguras (Rubio et al., 2024).  

Por ende, se ha detectado un vacío en la literatura científica respecto al análisis de los 

efectos directos del uso de Instagram sobre la autoestima cuando media el autocontrol. 
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Además, se pretende indagar sobre cómo afecta la frecuencia de uso de redes sociales, en 

general, tanto a la autoestima, como al autocontrol. Hasta donde los investigadores saben, 

ningún estudio hasta la fecha ha abordado este aspecto en concreto, exceptuando la 

aproximación de Oliva et al. (2019). Estos autores identificaron que los sujetos con 

puntuaciones más elevadas en adicción a redes sociales presentaban menores niveles en 

autocontrol, sugiriendo la importancia de promover el autocontrol para la prevención de la 

adicción a Internet en adolescentes.  

Por consiguiente, se formularon las siguientes preguntas de investigación: ¿de qué 

manera el autocontrol influye en el uso de Instagram y los niveles de autoestima en 

adolescentes? ¿existe una relación entre los niveles de autoestima, autocontrol, el uso de 

Instagram y la percepción del rendimiento académico en los menores? 

De las anteriores cuestiones, se extrajeron una serie de objetivos: 

 

1. Analizar el efecto directo del uso de Instragram sobre la autoestima  

2. Evaluar el papel mediador del autocontrol en la relación entre uso de Instagram y 

autoestima.  

3. Identificar relaciones entre la frecuencia de uso de redes sociales y los niveles de 

autocontrol, autoestima y estrés tecnológico.  

4. Detectar relaciones entre la percepción de estrés tecnológico y los niveles de 

autocontrol, autoestima y uso de Instagram. 

5. ExplorarIdentificar relaciones entre la percepción del rendimiento académico y los 

niveles de autocontrol, autoestima y uso de Instagram. 

 

2. Metodología 

2.1. Diseño 

Siguiendo los lineamientos de Ato et al. (2013), este estudio se enmarca dentro de una 

investigación empírica no experimental. Se adopta un enfoque cuantitativo con una 

estrategia descriptiva, correlacional y explicativa, utilizando un diseño transversal para la 

recolección de datos. 

 

2.2. Muestra 

El estudio contó con la participación de 158 estudiantes de Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO), quienes respondieron voluntariamente al instrumento de recolección de 

datos. Se empleó la técnica de muestreo no probabilístico de bola de nieve para reclutar a 

los participantes. 

La muestra estuvo compuesta por un 57.6% de mujeres (n=91) y un 42.4% de hombres 

(n=67). En cuanto al curso de matriculación, el 48.7% (n=77) de los participantes cursaban 

2º de ESO, el 26.6% (n=42) 1º de ESO, el 15.2% (n=24) 4º de ESO y el 9.5% (n=15) 3º de 

ESO. 
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La mayoría de los adolescentes (84.8%, n=134) estaban escolarizados en centros 

públicos, seguidos de los centros concertados (8.2%, n=13) y los de titularidad privada (7%, 

n=11). En lo que respecta a la Comunidad Autónoma (CCAA), el 56.9% (n=90) de la 

muestra correspondía a Madrid, mientras que el 8.2% (n=13) pertenecía a Castilla-La 

Mancha. Además, se encontraron respuestas de adolescentes procedentes del País Vasco 

(5.7%, n=9), Extremadura (5.1%, n=8), Castilla y León (13.9%, n=22) y Murcia (10.1%, 

n=16). 

Por otro lado, los sujetos presentaron una edad media de 14.02 años, con una 

desviación típica de 2.403 años, un mínimo de 12 años y un máximo de 17 años. 

 

2.3. Instrumento  

El instrumento empleado para la recogida de datos constó de cuatro dimensiones: 1) 

elementos sociodemográficos-educativos (9 ítems: sexo, edad, curso, tipo de centro, 

localidad,  percepción del rendimiento académico, expectativas de mejorar las notas, 

expectativas de dedicar más tiempo al estudio, estrés ante la ausencia de Internet): dichos 

elementos evaluados a través de respuestas dicotómicas, politómicas o abiertas numéricas; 

2) frecuencia de uso de redes sociales en general (10 ítems) y de Instagram en particular 

(Rubio et al., 2024b) (5 ítems): ambos aspectos evaluados a través de escala Likert con 4 

puntos, de siempre a nunca); 3) autoestima (Rosenberg et al., 2000) (10 ítems evaluados a 

través de escala Likert con 4 puntos, de muy de acuerdo a muy en desacuerdo); 4) 

autocontrol (Del Valle et al., 2019) (11 ítems evaluados a través de escala Likert con 5 

puntos, de mucho a nada).  

En cuanto a la fiabilidad del instrumento, se calculó mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach (α). Se obtuvo α=.85 para la dimensión de uso de Instagram, α=.72 para la de 

autoestima y α=.75 para la de autocontrol. Todas las escalas tuvieron una buena 

confiabilidad interna. La fiabilidad de la totalidad del instrumento arrojó un índice α=0.78, lo 

cual es considerado como aceptable. 

 

2.4. Análisis de datos 

El programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v29) se utilizó para 

realizar un análisis descriptivo de las variables, empleando medidas de tendencia central 

(medias), dispersión (desviaciones típicas), asimetría y curtosis para comprender las 

características de los datos.  

Antes de realizar el análisis de correlación, se verificó si las variables cumplían con el 

supuesto de normalidad mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S). Al no 

satisfacerse este supuesto, se optó por utilizar un coeficiente de correlación no paramétrico, 

en este caso el de Spearman. 

A continuación, se utilizó el programa AMOS (V29). Se realizó un modelo de medición 

para probar la estructura factorial de la variable Instagram como una variable latente. Esta 

variable latente fue formada por cuatro componentes de medición. Luego, se modelaron las 

relaciones entre el uso de Instagram, el autocontrol y la autoestima para probar sus 

relaciones entre sí. El ajuste del modelo fue evaluado con los índices de ajuste más 

confiables (Hu & Bentler, 1999), a saber, el estadístico chi-cuadrado relativo (χ2/df), el Error 

Cuadrático Medio de Aproximación (RMSEA), el Índice de Ajuste Comparativo (CFI), el 
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Índice de Tucker-Lewis (TLI) y el Residual Estándar Raíz Cuadrada (SRMR). Se considera 

que los modelos se ajustan adecuadamente a los datos con valores de χ2/df ≤ 2 a 3, ≤.08 

para el RMSEA (Browne & Cudeck, 1993), ≥.90 para el CFI y el TLI (Bentler & Bonett, 1980), 

con valores superiores a .95 preferidos y valores ≤.08 preferidos para el SRMR. 

Un procedimiento crítico en los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) es 

establecer un tamaño de muestra adecuado, aunque no hay consenso en la literatura sobre 

cuál sería un tamaño de muestra suficiente (Wang & Wang, 2012). Sin embargo, 

usualmente se ha considerado que el tamaño mínimo de muestra para realizar SEM es N 

= 100-150 (Anderson & Gerbing, 1988; Ding et al., 1995; Tabachnick & Fidell, 2007; Tinsley 

& Tinsley, 1987).  

 

2.5. Procedimiento  

Se contactó con estudiantes de diversas regiones de España. El cuestionario se les 

hizo llegar a través de aplicaciones de mensajería instantánea, solicitándoles además que 

lo difundieran entre sus compañeros. Previamente a su aplicación, el instrumento se 

digitalizó mediante Google Formularios. La recogida de datos se llevó a cabo entre el 8 de 

mayo y el 6 de agosto de 2023. La investigación se desarrolló en estricto cumplimiento de 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales (2018) y de los principios éticos en ciencias sociales publicados 

por la Comisión Europea (2018). 

 

3. Análisis y resultados 

3.1. Correlaciones entre las variables de análisis  

Se encontraron correlaciones negativas estadísticamente significativas entre la 

percepción del rendimiento académico general y la frecuencia de uso de redes sociales (p 

≤ .05), entre esta última y la autoestima (p ≤ .01), entre la expectativa de mejorar los 

resultados académicos si se estuviese menos tiempo conectado a Internet y la percepción 

del rendimiento académico general (p ≤ .01), entre el estrés tecnológico y la autoestima (p 

≤ .05) y entre el uso de Instagram y la autoestima (p ≤ .01). Las correlaciones fueron 

positivas y estadísticamente significativas entre la expectativa de dedicar más tiempo a las 

tareas académicas si se estuviese menos tiempo conectado a Internet y la expectativa de 

mejorar los resultados académicos si se estuviese menos tiempo conectado a Internet (p 

≤ .01), entre el estrés tecnológico y la frecuencia de uso de redes sociales (p ≤ .01) y la 

expectativa de mejorar los resultados académicos si se estuviese menos tiempo conectado 

a Internet (p ≤ .05); entre la autoestima y la percepción del rendimiento académico general 

(p ≤ .01), así como la expectativa de alcanzar mejores resultados si se estuviese menos 

tiempo conectado a Internet (p ≤ .05) y el estrés tecnológico (p ≤ .01) (Tabla 1).  
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Tabla 1 

Correlación, estadística descriptiva y fiabilidad de las variables 

 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

FURS (1) 1        

PRA (2) -.191* 1       

EAMR (3) .092 -.229** 1      

EDMTE (4) -.089 -.111 .665** 1     

ET (5) .319** -.121 .165* .140 1    

AE (6) -.375** .310** -.143 -.013 -.191* 1   

AC (7) -.078 .023 .022 .083 -.016 .021 1  

IG (8) .520** -.148 .159* .031 .407** -.290** -.026 1 

Media 3.28 3.92 2.76 2.70 2.07 28.67 35.59 8.18 

DT 1.150 .849 .870 .826 .945 6.054 6.38 3.51 

Α - - - - - .72 .75 .85 

Asimetría  .193 -.867 -.216 -.290 .410 -.125 -.661 .251 

Curtosis -.919 1.395 -.645 -.369 -.852 -.423 1.448 -1.067 

 

Notas. (1) FURS= frecuencia de uso de redes sociales; (2) PRA= percepción del rendimiento académico 

general; (3) EAMR= expectativa de alcanzar mejores resultados; (4) EDMTE= expectativa de dedicar más 

tiempo al estudio; (5) ET= estrés tecnológico; (6) AE= autoestima; (7) AC= autocontrol; (8) IG= Instagram: DT= 

desviación típica; *p ≤ .05; **p ≤ .01. 

 

3.2. Modelo de ecuaciones estructurales   

El valor absoluto de la asimetría y la curtosis de cada variable estuvo dentro del rango 

de ± 1.96 y por debajo de los valores establecidos para datos de distribución normal  al usar 

SEM de ±3 y ±10 (Brown, 2015).  

El modelo presentado en la Figura 1 fue construido mediante la prueba de las 

relaciones entre el uso de Instagram, el autocontrol y la autoestima. Antes del análisis, se 

utilizó un modelo de medición para probar la estructura factorial de las redes sociales como 

una variable latente. Las cargas factoriales (≥ .4) (Hair Jr et al., 2010; Stevens, 2009) 

apoyaron una solución de un solo factor. El modelo general tuvo un buen ajuste (χ2(260) = 

327.884, RMSEA = .041 (CI 90% .025–.054, CFI = .943, TLI = .935, SRMR = .0697). 

Los resultados indicaron que el uso de Instagram no se relacionaba significativamente 

por efectos directos con el autocontrol (β = -.591, p > .05), y tampoco se relacionaba 

significativamente con la autoestima (β = -,591, p > .05). Por otro lado, el autocontrol 

tampoco se relacionó significativamente con la autoestima (β = 2.590, p > .05). Además, al 

mediar la relación entre el uso de Instagram y la autoestima, el autocontrol (β = -1.53) fue 

estadísticamente significativo, como se observó en el Bootstrapping (Intervalos de 

Confianza del 95% [IC]: -.1.361, -1.083, p ≤ .05) (ver Tabla 2)  
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Tabla 2 

Relación entre las variables del modelo 

 

 

 

 

Figura 1 

SEM de las variables Instagram, autocontrol y autoestima 

 

 

 

4. Discusión y conclusiones 

La discusión sobre el impacto del uso de Instagram en la autoestima es un tema de 

creciente interés en la investigación psicológica y educativa. La plataforma de Instagram, 

caracterizada por su enfoque en la imagen y la autorrepresentación, puede influir en la 

Relación Coeficientes 

estandarizados 

Significancia 

Uso Instagram → Autocontrol β = -.591 p > .05 

Uso Instagram → Autoestima β = -.591 p > .05 

Autocontrol → Autoestima β = 2.590, p > .05 p > .05 

Uso Instagram → Autoestima (vía 

Autocontrol) 

β = -1.53 

 

IC: [-1.361, -1.083], p ≤ 

.05 
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percepción que los usuarios tienen de sí mismos. Además, un autocontrol deficiente puede 

llevar a un uso problemático de Instagram, exacerbando las comparaciones sociales y sus 

efectos adversos en la autoestima (Fard et al., 2023). Así, parece importante explorar cómo 

el autocontrol puede mediar la relación entre el uso de Instagram y la autoestima, 

considerando tanto los aspectos positivos como negativos de esta interacción. 

Para dar cumplida respuesta a los objetivos 1 y 2 de este estudio, que versan sobre 

analizar el efecto directo del uso de Instagram sobre la autoestima cuando está mediado 

por el autocontrol, los resultados indicaron, en primer lugar, que el uso de Instagram no 

mostró una relación directa significativa con la autoestima. Esto significa que el tiempo o la 

intensidad con la que una persona utiliza esta red social no parece afectar directamente a 

este constructo. En la misma línea, tampoco se encontró una relación directa con el 

autocontrol, lo cual puede sugerir que el uso de Instagram podría no afectar 

automáticamente la capacidad de las personas para controlar impulsos o comportamientos. 

Esto puede estar relacionado con el hecho de que la influencia de las redes sociales sobre 

el autocontrol podría depender de otros factores contextuales o individuales, como el tipo 

de contenido consumido o las características personales de los usuarios. Estos resultados 

son coincidentes con los hallados en el estudio de Jiang & Ngien (2020) y contrarios a los 

reportados por Fagundes et al. (2020) y a los de Camacho-Vidal et al. (2023), quienes sí 

encontraron una relación significativa. De forma similar, no se observó una relación directa 

entre el autocontrol y la autoestima.Sin embargo, al considerar al autocontrol como una 

variable mediadora, este sí tuvo un papel significativo en la relación entre el uso de 

Instagram y la autoestima. En otras palabras, el autocontrol parece influir en cómo el uso 

de Instagram impacta en la evaluación que las personas hacen de sí mismas. Una posible 

explicación a este hecho puede radicar en la gestión de comparaciones sociales. En este 

sentido, Instagram es una plataforma que fomenta la comparación social debido a la 

naturaleza visual y curada de las publicaciones (Haller, 2020). Los usuarios tienden a 

comparar su vida con la de otros, lo que puede llevar a sentimientos de insuficiencia y baja 

autoestima y, en este escenario, las personas con mayor autocontrol pueden ser más 

capaces de manejar estas comparaciones de manera saludable (Martínez-Cardama y 

Gómez-López, 2023). Otra explicación puede ser que la exposición a contenido idealizado 

en Instagram puede generar emociones negativas como envidia, tristeza o ansiedad, por lo 

que un alto nivel de autocontrol podría ayudar a las personas a regular sus emociones de 

manera efectiva (Haller, 2020). Además, la baja autoestima puede ser exacerbada por la 

interacción en redes sociales, donde la validación externa es común y el autocontrol está 

vinculado a una mayor resiliencia y habilidades de afrontamiento, permitiendo a las 

personas enfrentar desafíos a su autoestima de manera más efectiva.  

Otro de los aspectos clave de este estudio era identificar la relación entre la frecuencia 

de uso de redes sociales, la autoestima, el estrés tecnológico y el autocontrol (objetivo 3). 

En este sentido, este estudio pone de manifiesto que la frecuencia de uso de redes sociales 

se relaciona negativamente con la autoestima. Estos resultados van en la línea de lo 

reportado por Garro-Aburto et al. (2024). Adicionalmente, se encontró que la frecuencia de 

uso de redes sociales se relaciona positivamente con el estrés tecnológico, estos resultados 

refuerzan las conclusiones de Díaz-López et al. (2020), quienes apuntaron que una mayor 

frecuencia de exposición a las pantallas correlaciona positivamente con un mayor estrés 

tecnológico. Un hallazgo llamativo es que no se encontró relación entre la frecuencia de uso 

de redes sociales y el autocontrol, este resultado es coherente con el trabajo de Álvarez- 

Menéndez y Moral-Jiménez (2020), en el cual se destaca que los adolescentes que reportan 

un uso problemático de redes sociales a menudo enfrentan déficits en autocontrol, pero 
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esto no implica que el uso frecuente de redes sociales cause directamente una disminución 

en el autocontrol (Álvarez-Menéndez & Moral-Jiménez, 2020). Desde ese punto de vista, la 

investigación también sugiere que la regulación emocional, que está relacionada con el 

autocontrol, no siempre se ve afectada de manera negativa por el uso de redes sociales, lo 

que refuerza la idea de que la relación entre estas variables es compleja y no 

necesariamente directa (Granados et al., 2020).  

Para dar cumplida respuesta al objetivo 4, se abordó el análisis de la relación entre la 

percepción de estrés tecnológico y los niveles de autocontrol, autoestima y uso de 

Instagram. En ese marco, el estrés tecnológico relaciona positivamente con el uso de 

Instagram. Estos hallazgos van en la línea de los informados en un estudio de revisión sobre 

estrés, en el cual se concluye que una mayor frecuencia de uso de redes sociales se 

relaciona con mayores niveles de estrés (Keles et al., 2020; López-Sáez et al., 2024) y 

disienten de otros desenlaces en los que los usuarios de Instagram no difirieron 

significativamente de los no usuarios en cuanto a sus niveles de estrés auto- informado 

(Brailovskaia y Margraf, 2018). Por otro lado, el estrés tecnológico se relaciona 

negativamente con la autoestima, coincidente con el estudio de Korzynski et al. (2021). Sin 

embargo, no se encontró una relación entre el estrés tecnológico y el autocontrol, lo cual 

disiente de lo reportado por Wang et al. (2021), quienes informan de que el tecnoestrés 

puede perjudicar indirectamente el autocontrol de los jóvenes.   

Finalmente, en el objetivo 5, se analizaron las relaciones entre la percepción del 

rendimiento académico y los niveles de autocontrol, autoestima y uso de Instagram. De esta 

forma, se encontró que la expectativa de mejorar los resultados académicos si se estuviese 

menos tiempo conectado a Instagram se relaciona con la frecuencia de uso de Instagram. 

Estos resultados van en la línea de lo reportado por Díaz-López et al. (2020) sobre internet, 

en general, y por Muñoz-Franco et al. (2023) sobre Tik Tok en particular. En ambos estudios 

se concluye que aquellos jóvenes que afirman que dedicarían más tiempo a las tareas 

escolares y a estudiar si pasaran menos tiempo en la red, presentan una mayor frecuencia 

de uso de aplicaciones y peores calificaciones. Adicionalmente, la expectativa de mejorar 

los resultados académicos si se estuviese menos tiempo conectado a Instagram, también 

se relaciona con la autoestima. Una posible explicación a este hecho puede estar ligada a 

que el desempeño académico de un niño o adolescente incide directamente en su 

autoestima y autoconcepto (Luo et al., 2020). 

Así pues, este estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, el tamaño de la 

muestra no es representativo y el muestreo se ha realizado siguiendo un criterio no 

probabilístico con una menor proporción de hombres que de mujeres. Esto se justifica 

teniendo en cuenta el carácter exploratorio del estudio al tratarse de una primera 

aproximación que condujeron a una mayor rapidez en la recogida de datos. Para ello se 

han tenido en cuenta los criterios de accesibilidad de los entrevistadores. Esta salvedad se 

pretende solventar con la ampliación del rango muestral a otros centros de educación 

secundaria obligatoria que permitan establecer datos más concluyentes que los ya 

reportados a partir de nuestros datos. En este sentido, una segunda limitación estaría 

relacionada con la extensión del instrumento y el sesgo de deseabilidad social al tratarse 
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de autoinformes y ser una investigación que aborda temas relacionados con el análisis 

crítico de rasgos comportamentales. Respecto al artefacto, se debe indicar que no se 

procedió a un proceso de pilotaje, puesto que se basó en escalas validades previamente.  

Por ende, se puede concluir que el impacto del uso de Instagram en la autoestima está 

completamente mediado por el nivel de autocontrol del usuario. Así, mientras que el uso de 

Instagram por sí solo no tiene una relación directa con la autoestima, la presencia de 

autocontrol sí media esta relación, permitiendo a los usuarios manejar mejor las 

comparaciones sociales y regular sus emociones frente al contenido idealizado de la 

plataforma. Además, se encontró que una mayor frecuencia de uso de redes sociales se 

relaciona con un aumento del estrés tecnológico, una disminución de la autoestima y una 

peor percepción del logro académico. Por último, cabe destacar como hallazgo reseñable 

que el estrés tecnológico repercute negativamente en la autoestima. Estos hallazgos 

pueden presentar ciertas implicaciones prácticas y futuras líenas de investigación, en este 

sentido, las conclusiones de esta investigación podrían ser tenidas en cuenta de cara al 

diseño de intervenciones para niños y adolescentes sobre el uso responsable de Internet 

en general, y redes sociales en particular. Así mismo, parece pertinente replicar este estudio 

con otras redes sociales, como Tik Tok o Snatchap, para ver si se encuentran resultados 

similares y poder trazar patrones de conducta en función de las redes empleadas. Del 

mismo modo, parece reseñable incorporar los riesgos del uso de las redes sociales, tales 

como el descenso de la autoestima, en las formaciones destinadas a progenitores . 

Finalmente, las políticas socioeducativas deben hacerse eco de esta cuestión y comenzar 

a regular el uso de redes sociales, valorando su prohibición en determinadas edades, como 

ya ocurre en otros contextos como Australia y Florida. 
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