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1. Introducción

1.1. Tema

Las redes sociales juegan un papel imprescindible en la comunicación colectiva e

interpersonal. Debido a la popularidad y consumo de las grandes redes sociales como

Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o Youtube, éstas se han convertido en una

herramienta indispensable de comunicación, información e integración latente en el

imaginario colectivo de los países avanzados.

En lo que respecta a las generaciones más jóvenes esta relevancia se magnifica, ya que, no

solo las utilizan para comunicarse, sino que dedican una gran parte de su tiempo libre o de

ocio a navegar en ellas: compartiendo vídeos, leyendo noticias, autoafirmando y

descubriendo su personalidad a través de las fotografías/vídeos que publican, imitando

actitudes de influencers a los/las que admiran, recreando retos virales, etc.

Este estudio trata de observar las posibles consecuencias que TikTok, una de las redes más

populares y que ha crecido más en los últimos años, sobre todo en el marco de la pandemia

causada por el covid-19, puede ocasionar en los jóvenes.

Conocer a los jóvenes, cómo se comunican, qué les mueve, cómo se informan y por qué

actúan como actúan es importante porque son el futuro. Debemos cuidar a las generaciones

venideras y advertirles de los posibles peligros a los que se exponen. Por ello, esta

investigación busca determinar cómo los jóvenes se relacionan a través de TikTok, observar

si influye en su día a día, si han cambiado su forma de ser o de pensar o, si les está

perjudicando a nivel anímico, psíquico y/o social.
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1.2. Hipótesis

La hipótesis principal que se pretende demostrar llevando a cabo este estudio es la siguiente:

1-“La red social TikTok aísla a los jóvenes de la realidad y los sume en un mundo de

estándares de belleza, popularidad y felicidad inalcanzables, de manera que, los jóvenes,

acaban dañando su salud mental y distorsionando la realidad”.

A raíz de esta hipótesis principal aparecen otras secundarias:

2-“Los jóvenes dedican tantas horas a TikTok que dejan actividades importantes

(como leer, estudiar, conversar con familia o amigos, etc.) de lado”.

Por ello, dedicar gran parte del día a las redes sociales implica ver e informarse sobre lo que

ocurre en el mundo a través del móvil:

3-“Los jóvenes se informan únicamente a través de las redes sociales”.

Además, todo el mundo puede ser creador de contenido hoy en día. Las redes han traído

consigo nuevas dinámicas sociales como por ejemplo hacer tiktoks en grupo o realizar retos

peligrosos mientras estos son grabados:

4-“Los jóvenes se exponen ante la cámara hasta el extremo por tal de agradar a los

demás”.

TikTok aumentó su número de descargas durante el confinamiento de la población por el

covid-19, es por ello que

5-“Relacionamos TikTok con la evasión y la diversión debido al papel que tuvo

durante la pandemia”.

Por último, cada vez más personas son conscientes de la importancia de la salud mental pero

6-“Es probable que las redes sociales, en general, y TikTok, en particular, sean una

fuente de agravio de problemas como el estrés, la ansiedad o la distorsión de la realidad”; o,

quizás, puede que “Los productos que consumen los jóvenes en TikTok generen rechazo
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hacia su propia apariencia física ocasionando problemas en su autoestima o, incluso,

trastornos alimentarios”.

Por el contrario, la exposición y visibilización mundial que brindan estas plataformas puede

hacer que el ego y la popularidad que pueden obtener algunos jóvenes con la construcción de

sus perfiles mediáticos afecte, también, a su comportamiento, volviéndolos así más

vulnerables y dependientes. Por lo tanto,

7-“Recibir la aprobación o el rechazo de la comunidad en redes sociales determinará

el estado de ánimo de los jóvenes”.

1.3. Objetivos

El objetivo principal es determinar qué efectos nocivos puede provocar TikTok en la salud

mental de los jóvenes de entre 13 y 18 años. Poner de relieve los problemas mentales que se

pueden padecer por dedicar tiempo en exceso a las redes sociales con una edad en la que

todavía somos vulnerables e influenciables.

Hacer un trabajo de investigación sobre un fenómeno social como es la aplicación TikTok y

los posibles efectos que puede tener en las generaciones más jóvenes puede servir para tratar

de paliar dichas consecuencias, frenar o enfrentarse a futuras problemáticas y/o comprender

la nueva realidad social en la que vivimos.

Esto es de vital importancia ya que, así, se pueden evitar comportamientos y actitudes

marginales y perjudiciales para su salud mental.

Además, el objetivo general o secundario, es realizar un análisis del papel de las redes

sociales en nuestra sociedad y nuestro día a día, los modelos de conducta que se distribuyen

en los productos audiovisuales que consumimos y la búsqueda de una utopía de la felicidad

7



eterna que tanto ansiamos. Y, por supuesto, que los jóvenes reflexionen acerca de su propia

salud mental y su comportamiento en las redes.

1.4. Metodología

Para cumplir con los objetivos propuestos y dar respuestas a las preguntas mencionadas en el

apartado 1.2. Hipótesis se llevarán a cabo tres métodos de estudio: estudio bibliográfico,

estudio cuantitativo y estudio cualitativo, respectivamente.

a) Estudio metodológico bibliográfico: en primer lugar, es necesario profundizar en el

tema en cuestión. Por ello, se consultarán distintas fuentes bibliográficas para realizar

un marco teórico que estudie los datos, los antecedentes y el panorama actual. Este

primer paso tratará de explicar cómo perciben el mundo y las redes sociales las

nuevas generaciones, de dónde surge la necesidad de compartirlo todo y los peligros

que las redes sociales suponen para la salud mental.

b) Estudio metodológico cuantitativo: además de la investigación llevada a cabo

previamente para abordar el tema, se realizarán encuestas a distintos jóvenes con el

fin de determinar, a través de sus propios testimonios, qué sienten cuando utilizan

TikTok, cómo influye esta red en su vida cotidiana, por qué la utilizan…

Tras realizar las encuestas, los datos se analizarán mediante estadísticas y gráficos

para determinar si existe alguna variable en la que coincidan los jóvenes. De esta

manera, será posible determinar si TikTok afecta de forma negativa a los jóvenes, si

son conscientes de ello o si, contrariamente, TikTok les ayuda de forma positiva a

desarrollarse y crecer.
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c) Estudio metodológico cualitativo: por último, tras escoger a un especialista, se

concertará una entrevista con un experto por tal de interpretar los resultados de las

encuestas y poder profundizar en el tema que nos ocupa. De esta forma, podrán

evaluarse los resultados de manera más objetiva y se ofrecerá un análisis clínico con

una visión más técnica y global.
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2. Marco Teórico

2.1. Medios de comunicación

La necesidad de conocer lo que sucedía en el barrio, en la ciudad o en el país llevó a adaptar

la imprenta al primer medio de comunicación, el periódico. Sin duda alguna, los medios

impresos fueron el difusor inicial de información para un gran número de personas. Más

adelante, nació la radio, un medio que tuvo mucho auge en el siglo pasado. Después, llegó la

televisión en cadena, seguido de la televisión por cable, a diferentes países desarrollados y

poco a poco, también, a los países subdesarrollados. Con el nacimiento y crecimiento de

Internet de manera vertiginosa se da inicio a la nueva era de los medios de comunicación

digitales, como los blogs, las redes sociales, una serie innumerable de aplicaciones y las

plataformas web.

Todos los medios anteriormente mencionados permiten a las personas comunicarse de forma

inmediata entre sí, ofreciendo un gran número de fuentes instantáneas de todo tipo. Los

medios de comunicación también permiten a los ciudadanos iniciar debates públicos e

interacciones con otros usuarios en cualquier parte del mundo. Cada vez que, “estén

conectados digitalmente, tienen una cantidad desconcertante de opciones para encontrar

información sobre el mundo” (Lumen Learning, 2017).

Los medios de comunicación se pueden definir teniendo en cuenta todos los formatos que

existen en la actualidad. El grupo de medios de comunicación que informa al público en

general se define como medios de comunicación de masas; estos pueden ser desde la

televisión hasta los medios escritos, como el periódico. Una de las principales razones por las

que los ciudadanos recurren a los medios de comunicación es para estar informados de la
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actualidad en cualquier ámbito. Las personas buscan que los medios de comunicación cubran

información veraz y de actualidad, como eventos sociales, política, entretenimiento,

tendencias y mucho más.

El consumo de información entre una generación y otra varía. Según el estudio Millennials vs

Generación X de IAB (Interactive Advertising Bureau) Spain, la generación que nació entre

1981 y 1996, es decir la generación millennial prefiere las redes sociales para informarse y la

generación que nació entre 1965 y 1980 llamada generación X, opta por la televisión como

medio de referencia (IAB Spain y Smartme Analytics, 2019).

Internet ha creado un sinfín de oportunidades para los medios de comunicación. Los primeros

proveedores de medios hacían que sólo aquellas personas que podían pagar un alto precio por

medios impresos o de transmisión, como la televisión por cable, tuviesen acceso a un

catálogo exclusivo, tanto de entretenimiento como de información; mientras que, los medios

digitales modernos sólo requieren, por un bajo coste, un terminal, un módem, un proveedor

de acceso a Internet y un navegador para conocer cualquier tipo de información de cualquier

parte del mundo. Todo ha ido evolucionando con la entrada de nuevos formatos, como el

podcast (la nueva radio) o los vlogs (las noticias o vídeos informativos publicados en

plataformas como YouTube o Twitch).

Con el paso del tiempo se han realizado muchas investigaciones y se han creado artículos

sobre noticias falsas y otras formas de información falaz pero “los académicos todavía están
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tratando de entenderlas, por ejemplo, cómo viajan y por qué algunas personas las creen e

incluso las buscan” (Ordway, 2017).

Un estudio realizado por Pew Research Center indica que el 23% de los adultos

estadounidenses han compartido noticias falsas, a sabiendas o sin saberlo, con amigos y otras

personas. Día a día, los medios de comunicación luchan contra las noticias falsas. Un ejemplo

claro es el sistema de la red social Twitter, la cual utiliza filtros donde muestra cuáles son las

noticias falsas que se encuentran en ese momento en tendencias. En un artículo, Nyhan y

Reifler (2015) señalan que “la información errónea puede ser muy difícil de corregir y puede

tener efectos duraderos incluso después de desacreditarla”.

Por último, un agente a tener en cuenta es la información, este factor es el más vulnerable con

la llegada de incontables plataformas digitales dado que alcanza a un gran número de

personas, sin importar la edad y siendo información sin categorizar y sin filtro.

2.1.1. Cultura de masas

El concepto ‘cultura de masas’ es un término complejo que hace referencia a aquellos

fenómenos o productos culturales que han llegado a una cantidad masiva de público.

Eventos culturales, acontecimientos sociales, productos audiovisuales o libros, entre otros,

que se han distribuido de forma extensa y han alcanzado un gran número de personas,

normalmente a través de los medios de comunicación.

Tal como afirma Abruzzese (2004), entendemos que se trata de un término que se ha

desarrollado a lo largo del siglo XX, durante los denominados totalitarismos políticos, los

cuales sustentaban su poder en el apoyo de las masas. También entronca con la aparición de

los medios de comunicación, esencialmente en lo que respecta a la radio y la televisión.
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Sin embargo, en la actualidad, su influencia va más allá de la televisión y ha ampliado su

alcance a otros medios para incluir los teléfonos móviles más pequeños, ordenadores, tabletas

o cualquiera de los dispositivos varios a través de los cuales se puede ver contenido

audiovisual (Núñez Ladevéze & Irisarri, 2015).

Su definición precisa sigue siendo un problema en el campo de las teorías y prácticas, los

estudios de comunicación y las estrategias políticas y administrativas. Para comprender el

significado de la cultura de masas es necesario reconstruir su génesis en los vastos procesos

de industrialización y urbanización de la vida cotidiana. La primera mitad del siglo XX fue el

momento de su consolidación estructural en relación con el proceso de inclusión de las clases

subalternas en la vida pública y, en consecuencia, la expansión del consumo de información.

Algunos percibieron este fenómeno como un signo del progresivo declive de la cultura, otros

lo vieron como un signo de su democratización (Abruzzese, 2004).

Por un lado, se señalan los riesgos de banalización y descalificación de los productos de la

cultura de masas (Bell et al., 1969). Esto se debe a la creencia moral y clasista de que el arte

era solo para los privilegiados y adinerados de la época.

Por otro lado, enfatiza la función social, el grado de emancipación alcanzado al ampliar el

radio de su implementación en los segmentos tradicionalmente excluidos de la población

(Griff, 1969). Democratizando así la cultura y abriendo un nuevo mundo a todos los

ciudadanos.

Estas tesis opuestas, en su definición de apocalíptico e integrado, han caracterizado durante

mucho tiempo el debate sobre la industria cultural en su infancia y desarrollo (Eco, 1984).

Este autor describió la integración de la cultura de las clases dominantes y la cultura popular

en los Estados Unidos en el siglo XIX e, incluso, aportó elementos valiosos para una

13



valoración completa de este fenómeno, apreciándose, o bien como factor contribuyente al

desarrollo social, o bien de la igualdad, así como la causa de la envidia universal y la

amenaza a los lazos sociales (Siedentop, 1994).

Casi todos los estudiosos de la sociedad de masas, aunque con valoraciones diferentes,

coinciden en que conducen a la desaparición de toda forma de separación entre la alta y la

baja cultura. Se da un análisis relacionado con los procesos de socialización. El consumo

cultural se distribuye según una lógica que no siempre corresponde a la lógica de la

estratificación social, a pesar de que las evidencias apuntan a que más que una capacidad de

unificar económica y políticamente a la sociedad, aumentan la capacidad de diluir las líneas

que diferencian las clases sociales (Bourdieu, 1979).

La difusión de la cultura no sigue una estructura piramidal en la que una cima limitada genera

gustos y valores que, al ser consumidos y obsoletos, se hacen propios a través de la base, sino

que reproduce el modelo de cultura mosaico, en el que coexisten más fuentes y centros de

desarrollo cultural, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba (Moles, 1967).

Hoy en día, lo alto y lo bajo ya no constituyen entidades opuestas, sino que constituyen la

formación de un mismo entorno cultural, híbrido, pero a la vez cambiante, predispuesto a las

reglas comunes de la moda y el lenguaje corporal: la repetición y la variación.

En una sociedad de masas, el sistema de producción y reproducción de la cultura se organiza

según las características de un tipo industrial y, como tal, está desintegrado de las reglas del

pasado pero subyace también a las nuevas condiciones. Munro (2017) explica que, “los

mismos procesos sociales que aíslan a las personas en una sociedad de masas como la
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división del trabajo, por ejemplo, también las hacen altamente dependientes de los demás. Sin

embargo, a diferencia de las comunidades de antaño, esta dependencia es muy impersonal”.

Por ejemplo, un artista ya no depende de una corporación, como en la Edad Media, o de un

mecenas, como en el Renacimiento, sino que depende directamente de las conexiones con el

mercado del arte.

En general, los autores tienden a convertirse en productores contratados (la proletarización

del trabajo intelectual); los textos están estandarizados y elaborados de tal manera que

garantizan la máxima difusión (serialización de productos de la industria cultural); los

destinatarios experimentan el mismo deleite afectivo y efímero con los textos que con los

bienes de consumo y la moda. Según el sociólogo Geiger (1926), los avances tecnológicos

crean una sociedad en la que los individuos dependen cada vez más de personas que no

conocen o que no les importan.

Los conceptos de cultura como autoridad o conjunto de valores enraizados en la tradición

popular de una nación tienden a mezclarse con el carácter dinámico, abierto y relacional de

los medios de comunicación, que a medida que se industrializan conquistan mercados cada

vez más amplios (Abruzzese, 2004).

Según el sociólogo Morin y Ruíz, la comunicación de masas produce, en cambio, dos

procesos complementarios e inseparables que alcanzan su plena madurez en la década de

1930, en pleno apogeo de la industria cultural. Por un lado, la "multiplicación pura y simple"

tanto de los flujos de información como de los destinatarios de los mensajes. Por otro lado, la

divulgación de su contenido, es decir, su "transformación para la reproducción" preventiva.

Por tanto: simplificación, estilización, actualización y modernización de los mensajes. La

cultura popular está saturada de estereotipos, clichés (Abruzzese, 2004).
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Un estereotipo es un lugar que ofrece profundidad y habitabilidad, un objeto tranquilizador

que funciona como medio de conexión para la interacción social. Es una imagen mental

simplificada que comparten los miembros de una sociedad y que define un modelo con

características concretas y representativas. Se debe recordar que “la evolución de los roles

sociales de género a lo largo del tiempo cambia las percepciones sobre las características y el

comportamiento de hombres y mujeres” (López-Zafra & García-Retamero, 2021).

Las formas expresivas, a través de la práctica de la estereotipia, revelan la repetición de

lugares del imaginario colectivo, caminos que ayudan a entrar en relaciones comunicativas

con los objetos y con los demás. Desde este punto de vista, parece bastante simplista

considerar el uso de los estereotipos en los lenguajes populares sólo como evidencia de su

descalificación, su autorreferencialidad, su espectáculo sin contenido real y su poder ciego

como mistificación y dominación.

Cabe señalar el carácter comunicativo-cognitivo de los estereotipos como formas concertadas

de reconocimiento público y de interacción entre el texto y el destinatario. De hecho, es

gracias al poder de los estereotipos utilizados por la prensa y la televisión que se han hecho

posibles operaciones de modernización y socialización a gran escala que, de otro modo,

serían imposibles. Su sabiduría radica en reconocer los hábitos socio-psicológicos de una

persona, su arquitectura mental y emocional y sus mapas (López-Zafra & García-Retamero,

2021).
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2.2. Redes sociales

Una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas

por algún tipo de relación o intereses comunes (Pérez Soler, 2017).

El término se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y John Barnes.

Las redes sociales en línea son estructuras sociales formadas por un grupo de personas que

comparten intereses, relaciones o actividades comunes en línea, donde se producen

encuentros sociales y se manifiestan preferencias de consumo de información a través de la

comunicación en tiempo real o diferido (Lario, 2019).

Otra definición es que las redes sociales son servicios web que permiten a las personas,

primero, crear un perfil público o semipúblico en un sistema limitado o cerrado; segundo,

formular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión y, tercero, indagar y

recorrer dicha lista de conexiones, tanto la propia como la establecida por otros usuarios en el

sistema (Boyd & Ellison, 2007).

Las redes sociales interactúan en tres áreas conocidas como 3Cs (Vidal et al., 2013):

1. Comunicación, ya que ayudan a compartir conocimiento.

2. Comunidad, porque favorecen la formación de grupos.

3. Colaboración, porque permiten hacer cosas junto a otras personas.

La categorización más común de las redes sociales es la que las divide en horizontales (redes

generales enfocadas en contactos y sin temas específicos) y verticales (redes temáticas o

especializadas en las que los usuarios se agrupan en torno a una actividad específica) (Pascual

et al., 2014).
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En las redes sociales horizontales, los usuarios interactúan entre sí sin ningún propósito. Así,

su principal función será la de acercar a las personas a través de herramientas como: crear y

compartir contenido, interactuar a través de los servicios de mensajería instantánea entre

usuarios. Un ejemplo de este tipo de redes es Facebook.

Para Ponce, una de las tipologías de redes sociales, las verticales, pueden ser de las siguientes

temáticas: identidad cultural, aficiones, movimientos sociales, viajes, microblogging, juegos,

geolocalización, marcadores sociales y también pueden ser para compartir objetos o

contenido (propio o ya publicado), como por ejemplo fotos, música, vídeos, documentos,

presentaciones y/o noticias (Ponce, 2012).

Las redes sociales verticales facilitan la interacción entre usuarios con intereses comunes. La

principal característica de estas es su segmentación por temas/intereses o usos/actividades.

Los temas incluyen: profesionales, enfocadas en los negocios, y actividades comerciales.

Según la actividad que se realice se pueden distinguir los microblogs o micromedia, que

ofrecen el servicio de envío y publicación de mensajes de texto cortos o de edición de blogs

orientados a la imagen. También permiten seguir a otros usuarios, aunque esto no establece

necesariamente una relación de reciprocidad.

Finalmente, las redes sociales para compartir contenido se dividen según el producto: fotos,

música, vídeos, presentaciones, texto, libros, lectura, noticias y más. Actualmente, destacan

las transmisiones en vivo, lo que permite compartir vivencias en tiempo real. Un estudio

reciente (Adevinta Spain, 2022) explica que los usuarios de redes sociales están atiborrados

de contenido. De ahí que se inclinen por contenidos de consumo rápido, que entretengan y
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muestren algo en el menor tiempo posible. El formato estrella son los vídeos verticales como

los Reels, YouTube Shorts y vídeos de TikTok.

Tabla 1

Clasificación de las redes sociales

Tipo de red Propósito Clasificación Ejemplo

Verticales
Interacción entre

usuarios con
intereses comunes

Por temática Profesionales LinkedIn

Viajes TripAdvisor

Contacto Tinder

Por actividad Microblogging Twitter

Geolocalización Foursquare

Por contenido
compartido

Fotos Instagram

Vídeos YouTube

Música Spotify

Presentaciones Slideshare

Texto Scribd

Live Streaming Facebook Live

Personales Facebook

Horizontales Relacionar a las
personas

Mensajería instantánea WhatsApp

Nota: Adaptado de “Social Media as learning tool in higher education: the case of Mexico and South Korea”, de

Castro-Romero, 2015

2.2.1. Percepción juvenil de las redes

Uno de los problemas actuales en la educación está relacionado con la brecha entre la

enseñanza y el aprendizaje, así como la brecha que existe entre docentes y estudiantes en la
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comprensión de la tecnología (brecha tecnológica), lo que impide su uso para mejorar la

enseñanza, el aprendizaje y los resultados (Paredes-Parada, 2019)

Los modelos educativos tradicionales no satisfacen plenamente las necesidades de los

estudiantes de la Generación Z (Álvarez Ramos et al., 2019).

El crecimiento de la información ha requerido nuevos medios para navegar y filtrar la

información disponible, y los avances tecnológicos permiten a los alumnos conectarse entre

sí y con las redes de conocimiento que ellos mismos han creado (Siemens, 2004).

Para modificar estas expectativas, se buscan formas de enseñar a los jóvenes para que

consideren las redes sociales como una oportunidad que brinda experiencias, aprendizaje y

conexiones positivas si se utilizan de la mejor manera posible. Tejada, Castaño y Romero

afirman que, “es necesario incorporar prácticas pedagógicas dirigidas a guiar al alumnado en

el uso seguro y sin riesgos de las redes, para crear hábitos saludables que les conviertan en

ciudadanos digitalmente competentes” (Tejada, et al, 2019).

Las redes sociales, como medio de comunicación masiva, han transcurrido de un nivel

personal a un nivel empresarial y, en efecto, a un nivel educativo, por lo que el número de sus

usuarios sigue creciendo rápidamente.

El informe anual The Global Digital State 2020 estima que el 52% de la población mundial

utiliza las redes sociales, lo que indica que cerca de la mitad del mundo está conectado a

alguna de ellas (Laksamana, 2020).

El tiempo promedio diario global de conexión a las mismas es de 2 horas y 24 minutos, por

tanto, un tercio del tiempo total que invertimos en Internet. Las plataformas sociales más

populares del mundo son Facebook, YouTube y WhatsApp. Facebook es la red que más
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utilizan los usuarios por su nivel de interacción y entretenimiento, pero, en Latinoamérica,

YouTube es la más activa (Cabero Almenara et al., 2016).

Una de las ventajas de utilizar las redes sociales es que, con ellas se puede ir más allá de la

espacialidad y la temporalidad, debido a que puedes conectarte con muchas personas a una

gran distancia en pocos segundos, toda vez que, el usuario tenga acceso a Internet y un

dispositivo.

En un artículo de King University (2019) se mencionan algunos beneficios de las redes

sociales para la salud mental, como la integración social de las personas a grupos con

intereses similares. Además, el artículo defiende que las redes motivan un estilo de vida

saludable y positivo para el cuerpo y, también, favorecen la disponibilidad de grupos de

apoyo. Asimismo, ayudan a mantener y construir nuevas relaciones entre usuarios y, por

último, fomentan nuevas formas de pensar.

Otra utilidad de las redes sociales es que puedes transmitir fácilmente un mensaje a una

audiencia y obtener retroalimentación a través de interacciones y comentarios, por lo que el

proceso de comunicación es multidireccional y abierto. Sin embargo, la ventaja principal de

estas es la comunicación rápida y directa que se crea y no sólo la transmisión de un mensaje o

información, como ocurre con los medios tradicionales como la radio, la prensa o la

televisión.

Sin embargo, la discusión sobre las desventajas de las redes sociales está abierta. La mayoría

de las personas desconocen los riesgos a los que se enfrentan al mostrar su información

personal en estos sitios. Un hándicap, que se menciona cada vez más, es la adicción que
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generan las redes sociales, en vista del número creciente de personas que informan de

problemas de dependencia.

En un artículo, Hawi y Samaha (2017) señalaron que, el uso moderado de las redes sociales

tienen una perspectiva más positiva de las posiciones sociales. Dentro del estudio también se

encontró que, el uso obsesivo de las redes sociales tenía una asociación negativa con la

autoestima. Dichos entrevistados, en la encuesta, “dijeron que no estaban satisfechos con sus

vidas, lo que se relaciona directamente con su baja autoestima”.

Un problema que afecta a los usuarios digitales son los acosadores y piratas informáticos.

La desarrolladora de productos de seguridad Panda Security (2020) afirma que,

oportunamente, los acosadores obsesivos querrán obtener más información sobre sus

víctimas, como fotografías privadas y la dirección de su casa. Algunos intentarán entrar en las

cuentas que pertenecen a sus víctimas. Los acosadores cibernéticos utilizan muchas técnicas

que los piratas informáticos suelen usar, como infectar el teléfono o los aparatos móviles de

las víctimas con malware, el cual les permite robar datos.

Otro problema de las redes sociales es que pueden generar conflictos en el lugar de trabajo,

comprometiendo la productividad de las empresas. Lo mismo está sucediendo en el ámbito

educativo; porque afecta el rendimiento académico de algunos estudiantes debido a la ráfaga

cognitiva y exposición constante a la que se ven sometidos durante un gran número de horas

diarias, causada por el famoso desplazamiento o scrolling por las pantallas de dispositivos

digitales.
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Como señalan Espinel-Rubio, Hernández-Suarez y Rojas-Suarez (2020), cuando se habla de

consecuencias de la usabilidad de redes sociales, se suelen asociar a aspectos negativos, pero

en su estudio encontraron que las TIC son un medio innegable de socialización. A pesar de

los indiscutibles beneficios que ofrece la interacción cara a cara, especialmente en la

percepción y la emoción, se ha comprobado que las TIC tienen un efecto capaz de

transformar el comportamiento e influir en la toma de decisiones en esta población.

En 2018, el 70% de los adolescentes de 13 a 17 años usaba las redes sociales más de una vez

al día, en comparación con el 34 % en el mismo estudio en 2012. Además, para 2018, el 89 %

de los adolescentes poseía un teléfono inteligente, en comparación con el 41% en 2012

(Rideout & Robb, 2018).

Rial Boubeta et al. (2014) examinan las actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes

sociales por parte de los adolescentes. Su impacto a nivel psicológico y conductual se expresa

muchas veces en la aparición de conductas de riesgo, fracaso escolar y problemas familiares.

Por su parte, Rodríguez García y Magdalena Benedito (2016) se centraron en la red social

Facebook y su comportamiento de riesgo. Algunos de estos incluyen riesgos de privacidad

como el acecho virtual, el robo de identidad y el comportamiento poco ético, como altos

niveles de autorrevelación y posible ingenuidad, ignorando los límites entre lo público y lo

privado.

A nivel psicológico, se puede distinguir cómo las redes sociales afectan a los adolescentes.

Los potenciales efectos negativos incluyen ansiedad y depresión, sueño, infelicidad con la
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propia imagen corporal, ciberacoso y miedo a perderse algo (Royal Society for Public Health

(RSPH), 2017).

Arab y Díaz (2015) demostraron que el abuso de las redes sociales está asociado con la

depresión, el trastorno por déficit de atención/hiperactividad, el insomnio, la disminución de

la duración del sueño, el bajo rendimiento académico, la repetición y la deserción escolar,

mientras que el uso controlado de las redes sociales también muestra beneficios asociados,

entre otras cosas, a la creación de elementos educativos y de apoyo en las áreas académicas.

Espinoza Guamán et al. (2018) analizan cómo los estudiantes usan las redes sociales y

examinan su impacto en el rendimiento académico. Para ellos, el uso adecuado de las redes

sociales beneficia el rendimiento de los estudiantes.

En este sentido, Cruz-Benito et al. (2016) confirman que muchos recursos hipermedia han

surgido entre los usuarios como medios sociales a lo largo de los años que incluyen

principalmente sitios web, foros, blogs y, desde hace varios años, las redes sociales.

El hecho de que las redes sociales apoyen verdaderas comunidades de aprendizaje se basa en

que las personas aprenden socialmente, a través de la participación en el desarrollo de

actividades con sus pares y con los demás, aunque en muchos casos estas actividades son de

carácter individual (Borras, 2016).

Este tipo de comunidades priorizan la comunicación y la participación, ayudando al alumno a

pasar del contexto académico al mundo real. Las redes sociales son tecnologías Web 2.0 que

facilitan la interacción social y la colaboración, además de fomentar un sentido de comunidad

global, por lo que se han convertido en una parte importante de la vida de los estudiantes

(Cabero Almenara et al., 2016).
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Sin embargo, a muchos educadores y docentes les queda por comprender cómo y para qué se

utilizan las redes sociales, además de entender cómo se pueden introducir en el proceso de

enseñanza y aprendizaje de su plan de estudios.

2.2.2. La aparición y el auge de TikTok

El aislamiento por la pandemia del covid-19 ha cambiado nuestras vidas de manera

impredecible y lo virtual ha comenzado a reemplazar el mundo del trabajo, las relaciones

interpersonales y el entretenimiento (Quiroz, 2020).

Una forma de conocer la cultura juvenil, es decir, la experiencia social de los jóvenes, es

estudiar lo que hacen mayoritariamente en su tiempo libre (Feixa, 1999).

Según la plataforma de análisis Sensor Tower, la aplicación TikTok ha experimentado un

crecimiento significativo, ya que se descargó 315 millones de veces en el último trimestre

coincidiendo con la emergencia sanitaria del covid-19 en App Store y Google Play juntas

(Infobae, 2020).

TikTok figura en su sitio web oficial como el principal destino para vídeos móviles cortos.

Esto se debe a que, TikTok, permite subir vídeos de entre 6 y 15 segundos de duración y

combinar un máximo de cuatro vídeos con una duración total de 60 segundos.

Para Waite (2019), la aplicación en sí, gira en torno a compartir vídeoclips de 15 segundos

que se configuran con música, a menudo con licencia de artistas y sellos discográficos.

“La aplicación se divide en dos fuentes principales” (...) “El valor predeterminado es For

You, una secuencia de vídeos generada algorítmicamente similar a la página de Explorar de

Instagram”.
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TikTok es como un programa de variedades interminables; es entretenimiento. La música está

en el meollo de la aplicación; elegir una canción popular y original puede ser el motivo

principal por el que un vídeo se vuelva viral.

En el lado derecho del vídeo, encontrará opciones para compartir el vídeo o reaccionar ante

él. TikTok también enfatiza que “su misión es inspirar creatividad y traer alegría”. Los

usuarios, en su mayoría jóvenes de entre 16 y 24 años, ya no son receptores pasivos de

contenidos multimedia, sino que se están convirtiendo en protagonistas de un sinfín de retos

(Podium, 2020).

2.2.3. El fenómeno de la viralización (influencers / tiktokers)

La constante evolución de los diferentes modos de comunicación en la era de Internet ha

dado lugar a nuevas figuras que destacan en las redes sociales por el gran número de

seguidores con los que cuentan, estos son los llamados influencers.

Cada uno de estos personajes se han convertido en los nuevos líderes de opinión del siglo

XXI debido a su capacidad de control de masas y la forma en que conectan en línea con sus

seguidores y/o usuarios a nivel global (Rodrigo-Martín et al., 2022).

Hoy por hoy, en la era del dominio de Internet, los usuarios han perdido la confianza en la

información que se encuentran mientras navegan en la red, y aún más si proviene de medios

tradicionales. Lo anterior, ha causado que los comediantes, los atletas y, hasta las marcas de

grandes corporaciones como Coca-Cola, Nike, ABC o Google realicen campañas

publicitarias a través de las redes y en colaboración con algunos influencers. Estas compañías
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han encontrado un mecanismo para crear relaciones más directas, de confianza y, sobre todo,

han creado un vínculo con los usuarios.

La reputación online está siendo el motor de este nuevo formato de comunicación en el que

las personas influenciadoras o marcas se multiplican, ofreciendo diversas alternativas y

aspectos de interactividad en la web.

El marketing viral genera modelos de redes extremadamente interconectadas basadas en

quién sigue a quién. Este método de generación de redes da como resultado la formación de

muchos grupos densos. Entre estos grupos, existen personas que tienen conexiones con

muchas personas, además de otras personas que están en otros nichos u otras redes, a estos

usuarios se les conoce como: influencers. Si uno de estos influencers se convierte en el

adoptante inicial de un producto, puede infiltrarse en el grupo y difundir el nuevo producto.

Así, los influencers se convierten en intermediarios porque llegan a muchos nichos

individuales en la red.

Algunos usuarios de las redes sociales se vuelven más influyentes que otros a través de la

construcción de relaciones. Para explicar la influencia de los influencers, los académicos

constantemente explican que todo va relacionado a un marco social (Daniel et al., 2018).

Los influencers se identifican no sólo en función de su gran cantidad de relaciones

parasociales, como suscriptores o seguidores en las redes sociales, sino en función de su

capacidad para influir en las conversaciones en las redes sociales y el comportamiento

posterior con respecto a marcas o temas (Watts & Dodds, 2007).
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Las características que destacan, o simplemente son visibles, son la fiabilidad, la autenticidad

y, sobre todo, la constante interacción cercana con los usuarios, es decir, un modelo mejorado

de sociabilidad.

Los internautas que influencian a otros usuarios en la red tienen diferentes características que

han permitido a la comunidad generar lazos cálidos. Sus acciones también se han centrado en

la confianza, aspecto fundamental que los define hoy como nuevos líderes de opinión.

En este marco, la figura de una persona influyente ingresa a nuevos espacios y, cada vez más,

su punto de vista es bien recibido y compartido por los usuarios. Sin embargo, esta

connotación de “líderes de opinión” no es nueva, se ha modernizado.

Un artículo de Iberian Press señala que, “Elon Musk, CEO de SpaceX, es considerado un

líder de pensamiento debido a sus ideas futuristas sobre el transporte espacial y los planes

para enviar seres humanos a Marte. Su empresa es considerada pionera en tecnologías

futuristas. El convertirse en líder de opinión ha ayudado a construir su reputación y

credibilidad de su marca” (Iberian Press, 2019).

Para entender los vínculos que crean influencers y seguidores en las redes sociales es

necesario comprender el tipo de influencia que generan y los mecanismos de comunicación a

los que tienen acceso. Por ello, es importante reconocer un influencer en sus acciones en la

red, además de examinar el tipo de grupo social al que se dirige.

Con esto en mente, será predominante destacar como aspectos principales sus actividades en

las redes sociales, el tipo de contenido que publica y, a su vez, la empatía que mantiene con el

público; cada uno de estos mecanismos dará testimonio del componente social y cultural que

posee. De la Piedra y Peón (2017) indican que, la vida social de los usuarios se sostiene en la
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confianza y, cada vez más, las personas tienden a confiar en lo que los líderes de opinión,

piensan y creen que es mejor para ellos.

La alocución de las figuras influyentes pasa por alto el lenguaje formal, adecuándose a su

público, y se centra en enfatizar las ideas que consideran más significativas y relevantes para

poder establecer un vínculo cercano basado en la comprensión y la empatía (Randstad, 2015).

En conclusión, un influencer es el resultado de su propia realidad, su entorno y la sociedad de

la cual forma parte y que, a través de una plataforma digital, reproducen la identidad social

y/o cultural de la que son originarios. Por lo que se puede decir que, esta, es una de las

principales razones por las que los usuarios se identifican con estas personalidades y

muestran un sentimiento de participación afectiva en la realidad ficticia de las redes sociales.

2.2.4. ‘Challenges’, ‘trends’ y filtros

En España, la edad media de usuarios de la red social TikTok está entre 16 y 25 años de edad.

TikTok en España cuenta con casi nueve millones de usuarios activos. Por otro lado, cada

usuario abre TikTok alrededor de siete veces al día con un tiempo medio de uso de cuarenta y

tres minutos diarios (Nuez, 2019). Otros datos muestran que, a diferencia de lo que suele

ocurrir con otras plataformas, TikTok goza de mayor popularidad entre los internautas de

género masculino, ya que un 51% de sus usuarios son hombres (Statista, 2021).

El informe anual sobre los hábitos digitales de los niños, Qustodio (2020), detectó que “los

niños de todas partes, excepto los de EE. UU., usaron TikTok más que cualquier otra

aplicación de redes sociales” (…) “de media, los niños en España pasan 65 minutos al día en

TikTok”.
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Los anteriores datos muestran el auge ascendente y prolongado que está teniendo esta red

social. Ahora bien, este crecimiento va acompañado de la integración de los usuarios y el

desarrollo de estos dentro de la aplicación. TikTok es una aplicación centrada en vídeos

cortos. Esta aplicación se autodenomina "el destino líder para vídeos móviles de formato

corto" con la misión de "inspirar la creatividad y traer alegría". Asimismo, los creadores de

contenido de TikTok o usuarios de esta plataforma tienen acceso a una variedad de filtros y

efectos, así como a una enorme biblioteca de música (McLachlan, 2022). Además, la

transmisión de vídeo se reproduce en el momento en que se abre la aplicación, lo que atrae

casi instantáneamente a los usuarios de esta plataforma.

TikTok es un sitio donde los usuarios crean contenido de acuerdo a lo que les gusta o lo que

está en tendencia, ya sea imitando un vídeo o haciendo un challenge, este contenido creado

puede volverse viral gracias a un algoritmo que promueve el descubrimiento y fomenta un

universo de desafíos y tendencias.

El diccionario de la Universidad de Cambridge define los ‘challenges’ o ‘desafíos’ en

español, como “una invitación a hacer algo difícil, divertido o vergonzoso, especialmente en

las redes sociales, a menudo como una forma de recaudar dinero para una buena causa”

(Cambridge University Press, s.f., definición 3).

El cerebro está formado por dos tipos de tejido: materia gris y materia blanca. Mientras va

creciendo la materia gris, también lo hacen las células cerebrales y las conexiones entre estas

células. Al principio, en su inicio el cerebro adquiere una gran cantidad de estas conexiones.
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Después, a través del aprendizaje, comienza a eliminar las conexiones más débiles, según

explica el catedrático de psiquiatría infantil y adolescente de la Universidad de California

(Giedd, 2016). Al mismo tiempo, se fortalecen las conexiones buenas y útiles. Este proceso

es la razón por la que a los jóvenes les resulta mucho más fácil aprender cosas nuevas. Sin

embargo, el problema es que todo esto está sucediendo en la corteza prefrontal (Firger, 2016).

Según Giedd (2016) la corteza prefrontal es la parte del cerebro que quiere pensar las cosas o

pensar en las consecuencias, sin embargo, está en construcción hasta los veinte años.

Durante la adolescencia el cerebro se ve obligado a buscar nuevas experiencias, pero los

adolescentes aún no tienen las herramientas para tomar decisiones racionales (Giedd, 2016).

La necesidad biológica de ‘sentirse bien’ obliga a una persona a comportarse de una forma

que le proporcione recompensa o estímulo.

Laurence Steinberg, profesor de psicología en la Universidad de Temple, señala que el

cerebro adolescente está inundado de dopamina y esto lo impulsa a buscar estímulos y

recompensas continuamente. "Las cosas que se sienten bien se sienten aún mejor cuando eres

un adolescente" (Steinberg, 2016). Ahora bien, el uso de redes sociales se incrementa justo en

la adolescencia, precisamente cuando comienza la búsqueda de sensaciones.

Las redes sociales potencian la búsqueda constante de los jóvenes de "sentirse bien",

incrementando los niveles de dopamina y activando el sistema de recompensa del cerebro.

Este incremento sucede cuando los adolescentes tienen como recompensa: seguidores, me

gustas de TikTok, retweets, comentarios de Instagram o mensajes instantáneos de WhatsApp.

El resultado del incremento de este neurotransmisor hace que los adolescentes no tengan la

capacidad de ver o sentir peligro y dificultad en un desafío o reto.
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Adicionalmente, las ‘tendencias’ o ‘trends’ se refieren a “ser uno de los temas, palabras o

nombres que se mencionan con mayor frecuencia en las redes sociales o un sitio web de

noticias en un momento determinado (Cambridge University Press, s.f., definición 3). Estas

tendencias intensifican la creación de vídeos con diferentes temáticas, como se mencionaba al

principio, ya sea en relación con un challenge o utilizando las herramientas que la app

proporciona. De esta forma, se crean retos y desafíos peligrosos para conseguir muchos ‘me

gustas’ y, así, viralizar el vídeo en la red. Pero eso no es todo, en muchas ocasiones al crear

estos vídeos se utilizan herramientas como los filtros.

Rajanala, Maymone y Vashi (2018) mencionan que las redes sociales están haciendo que las

personas pierdan el contacto con la realidad, ya que esperan lucir perfectos y filtrados en la

vida real. “Las selfies filtradas en especial pueden tener efectos nocivos en los adolescentes o

aquellos con trastorno dismórfico corporal (TDC) porque estos grupos pueden internalizar

más severamente este estándar de belleza”.

Cuando se inicia sesión en TikTok no solo se puede observar a adolescentes crear vídeos

peligrosos, además se ven vídeos de rostros utilizando filtros que suavizan la piel, hacen que

los dientes se vean más blancos y los ojos y labios luzcan más grandes. Estas ediciones

faciales se han normalizado dentro de esta plataforma, alterando la percepción de la belleza

de las personas.
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2.3. La salud mental y TikTok

Los autores muestran que el mal uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales puede

generar diversos problemas y riesgos para el individuo, entre ellos la pérdida de la privacidad,

el consumismo y los problemas de adicción (Naval et al., 2003).

Conocido como el Informe de la Juventud Española, el estudio muestra que el uso

inadecuado de las redes sociales puede provocar la pérdida de tareas diarias que permiten

estar más tiempo en línea, lo que representa entre el 17 y el 19% de la población (Altuzarra

Artola et al., 2018).

Debido al anonimato y la identidad falsa, las redes sociales pueden promover conductas

inapropiadas, entre ellas:

-          Grooming:

El grooming define la fase de “preparación” para una agresión y para la explotación sexual

infantil, emprendida por el perpetrador para ganarse la confianza del niño o joven, y para

establecer el secreto y el silencio de las víctimas (Bravehearts Foundation, 2019). Aunque el

grooming puede tomar muchas formas y donde más se observa es de forma virtual,

frecuentemente según RAINN (2020) sigue un patrón semejante:

· Selección de víctimas: los abusadores a menudo observan a las posibles víctimas y las

seleccionan en función de la facilidad de acceso a ellas o su vulnerabilidad.

· Obtener acceso y aislar a la víctima: los abusadores intentarán separar física o

emocionalmente a las víctimas de quienes las protegen.

· Desarrollo de la confianza y mantenimiento de secretos: los acosadores intentan

ganarse la confianza de una posible víctima a través de obsequios y otros medios para
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hacerles sentir que tienen una relación afectuosa y para entrenarlas por tal de mantener la

relación en secreto.

· Desensibilización al tacto y discusión de temas sexuales: los abusadores, a menudo,

comenzarán a tocar a la víctima de manera aparentemente inofensiva y, luego, escalarán a un

contacto cada vez más sexual. Los abusadores también pueden mostrarle a la víctima

pornografía o discutir temas sexuales con ella, para introducir la idea del contacto sexual.

· Intento por parte de los abusadores de hacer que su comportamiento parezca natural:

para evitar levantar sospechas.

-          Ciberacoso:

El ciberacoso hace referencia a la violencia que se fomenta o se lleva a cabo a través de

Internet o a través de dispositivos digitales como teléfonos móviles, ordenadores y tabletas.

Muchos jóvenes utilizan estas herramientas para fomentar de forma anónima la violencia

contra los demás. El acoso cibernético puede ocurrir a través de mensajes de texto o en línea,

en foros y redes sociales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU explica en Stopbullying.gov (un

sitio web del gobierno federal) que, “el ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir

contenido negativo, dañino, falso o cruel sobre otra persona. Puede incluir compartir

información personal o privada sobre otra persona que cause vergüenza o humillación. Parte

del ciberacoso cruza la línea y se convierte en comportamiento ilegal o delictivo” (U.S.

Department of Health and Human Services, 2021).
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-          Sexting:

El crecimiento de la digitalización y los teléfonos inteligentes han creado una proliferación de

“sexting” entre adultos y, lo que es aún más preocupante, entre jóvenes. El sexting consiste en

publicar en Internet o intercambiar, enviar, recibir o reenviar mensajes, fotografías o

imágenes sexualmente explícitas. Krishna (2019) asegura que, aunque los teléfonos móviles

son el vehículo más común para el sexting, el término también puede aplicarse al envío de

mensajes sexualmente explícitos a través de cualquier medio digital, como por ejemplo el

correo electrónico y/o las redes sociales.

Este comportamiento lleva a la persona a una ciberadicción o comportamiento adictivo en

Internet. Esta conducta puede definirse como un conjunto de acciones determinadas por la

falta de control sobre el uso de Internet. Esto conduce al aislamiento y la pérdida de las

relaciones sociales, el estudio, el ocio, la salud y la higiene personal.

En España, un estudio realizado por Save the Children advierte que, en uno de cada cinco

casos de sexting sin consentimiento, la persona responsable de ejercer la violencia es la

pareja o expareja. De acuerdo con la encuesta, casi 50.000 jóvenes habrían sufrido sexting sin

consentimiento en su infancia, siendo la primera vez a los 14 años de edad (Sanjuán, 2019).

Como consecuencia, Hagensick (2015) señala que, tanto las chicas como los chicos pueden

enfrentarse a una amplia variedad de problemas sociales y emocionales como resultado por

participar en conductas de sexting; el efecto puede ser muy severo. En Estado Unidos existen

múltiples informes que indican casos sobre estudiantes que han enviado fotos de ellos

mismos desnudos, luego, fueron distribuidas por toda la escuela y, como consecuencia, estas

personas se suicidaron.
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-          Aislamiento:

La comunicación que ofrecen las redes sociales puede contribuir al aislamiento de algunas

personas, las cuales sustituyen la comunicación cara a cara y acaban comunicándose

únicamente a través de WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Interactuar exclusivamente en

un entorno virtual puede derivar en un comportamiento antisocial. La falta de conexión con

las redes sociales puede hacer que los adictos muestren signos de ansiedad y angustia (da

Silveira & Soccol, 2020).

Las redes sociales pueden promover el apoyo emocional, mejorando la salud mental, pero, a

su vez, pueden provocar importantes efectos mentales negativos, especialmente entre los

jóvenes (Valencia Labuena & Uche Dieste, 2020).

Un estudio realizado en España por la Asociación Protégeles revela que, “el 21,3 % de los

adolescentes españoles presentan indicios de desarrollar una conducta adictiva a Internet por

el elevado tiempo que pasan conectados a la Red. En definitiva, muestran señales de

aislamiento, irritabilidad y dejan de hacer cosas que antes hacían por permanecer más tiempo

en las redes sociales” (Asociación Protégeles, 2013).

Las imágenes poco realistas que circulan en las redes sociales pueden generar sentimientos de

“búsqueda de la perfección”, “desesperación” o “comparación” entre los jóvenes, lo que lleva

a una baja autoestima y se manifiesta como un trastorno de ansiedad. Los jóvenes pueden

hacer comparaciones con los logros sociales, económicos y creativos, lo que acaba

provocando un aislamiento social.

El uso creciente y excesivo de Internet entre los jóvenes puede perjudicar a estos en su

interacción y percepción del mundo. Conforme muestran Pérez y Quiroga-Garza (2019) la
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sensación de soledad y la comparación social en relación al uso constante de redes sociales

van de la mano. Por tanto, a mayor uso compulsivo de redes sociales, mayor sensación de

soledad y de comparativa social.

-          Imagen corporal:

Este problema afecta a muchos jóvenes. Las fotografías que ofrecen las redes sociales

presentan constantemente la posibilidad de comparación. Además, pueden presentarse

trastornos como la anorexia, la vigorexia o el trastorno dismórfico corporal.

Una encuesta publicada en el Californian Journal of Health Promotion examinó la imagen

corporal de los niños. Esto mostró que casi un tercio de los 149 niños encuestados, de 11 a 18

años, no estaban satisfechos con la forma de su cuerpo (Skemp et al., 2019). En una

entrevista para el New York Times, Seekis , profesora de la Escuela de Psicología Aplicada

de la Universidad Griffith, decía que, “las redes sociales son realmente donde los hombres

jóvenes experimentan evaluaciones de su apariencia por parte de otros”. Lo cierto es que,

poco se habla de ello, existe menos información que se centre en los efectos negativos que

causa en los hombres (Hawgood, 2022).

En un podcast del New York Times, Gültzow, investigador de salud pública de la Universidad

de Maastricht en los Países Bajos, explica que, “la mayoría de los estudios sobre el tema de la

satisfacción corporal y las redes sociales se llevan a cabo pensando en la población femenina,

lo que, por supuesto, es bastante comprensible” (Hawgood, 2022).
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-          Miedo a perderse algo (FOMO):

En un artículo sobre el miedo a perderse algo, Schaarschmidt (Balakrishnan & Griffiths,

2018) señala que, la inquietud o la ansiedad social relacionada con el síndrome FOMO se

fundamenta en un efecto paradójico de las redes sociales. Esto provoca que la persona tenga

la impresión de que es menos popular y activo que sus amigos o seguidores. Ello puede

inducir frustración, ansiedad, exclusión social, tristeza, somnolencia, depresión y miedo.

FOMO significa "miedo a perderse algo", lo que implica una necesidad constante de estar en

contacto con cualquier actividad o tendencia para no dejar pasar el hecho o evento.

Todo esto proviene del intercambio de imágenes y vídeos en las redes sociales, lo que se

expresa en el comportamiento que experimentan los jóvenes a partir de la experiencia de los

demás. Esto puede aumentar el nivel de adicción y los problemas mentales.

2.3.1. El síndrome de Tourette

Existen muchas definiciones para referirse al síndrome de Tourette (ST), y así es como lo

explica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): “el síndrome de

Tourette (ST), es una afección del sistema nervioso. El síndrome de Tourette (ST), causa que

las personas tengan “tics”. Los “tics” son espasmos, movimientos o sonidos repentinos que

las personas hacen en forma repetida y que no pueden controlar voluntariamente” (CDC,

2021).

Se pueden determinar dos tipos de tics. Por un lado están los tics vocales, que son sonidos

que la persona hace con su voz. Algunos ejemplos de tics vocales son: aclararse la garganta,

tararear o gritar una palabra.
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Por otro lado, existen los tics motores que son movimientos del cuerpo. Algunos ejemplos de

tics motores pueden ser, parpadear o encogerse de hombros. Los tics vocales a menudo

ocurren después del inicio de los tics motores y se pueden dividir en simples y complejos.

(Robertson & Eapen, 2017).

En la población general, entre el 0,5 y el 0,7% de las personas tienen Síndrome de Tourette en

algún momento de sus vidas, con una mayor prevalencia en hombres que en mujeres (3:1)

(Robertson & Eapen, 2017). Se estima que los trastornos de tics afectan entre el 4 y el 20%

de la población general y, en algunos casos, van acompañados de estrés físico y social

debilitante, lo que suele manifestarse en tics vocales que persisten por más de 1 año (Cubo,

2012).

Asimismo, la mediana de edad del inicio del trastorno en niños es a partir de los 6 años de

edad, alcanzando el pico de severidad de los tics, aproximadamente, a los 10,6 años de edad

(Bloch et al., 2006). Los tics ocurren cada vez con mayor frecuencia y empeoran durante los

períodos de ansiedad, estrés, excitación o ira, y disminuyen o desaparecen durante el sueño,

el descanso o la concentración (Scharf et al., 2012).

Con el inicio de la pandemia las adolescentes de varias partes del mundo presentaron indicios

a sus médicos de posibles “tics” pero no fue hasta que las personas retornaron a su vida

cotidiana que, los especialistas, estudiaron detenidamente los casos. Según el diario

estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), “después de meses estudiando a los pacientes

y consultándose entre sí, los expertos de los principales hospitales pediátricos de EE. UU.,

Reino Unido, Australia y Canadá descubrieron que la mayoría de las adolescentes tenían algo

en común: TikTok” (Jargon, 2021). Con el paso de los meses otros centros médicos

comenzaron a notar el aumento de casos.
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Desde el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati el Doctor Gilbert, cuya

especialidad es la de trastornos del movimiento pediátricos y Síndrome de Tourette, comenzó

a ver el aumento de hasta diez nuevos adolescentes con tics por mes desde marzo de 2020.

Teniendo en cuenta que, antes de la pandemia veía un caso por mes (Jargon, 2021).

Igualmente, según datos del Centro de Tourette de la Universidad Johns Hopkins, entre el

10% y el 20% de los pacientes pediátricos han descrito comportamientos similares a los tics

de inicio agudo, frente al 2% y el 3% un año antes de la pandemia (Jargon, 2021).

En un informe del Royal College of Paediatrics and Child Health de Reino Unido los

investigadores mostraron cierta preocupación por la red social TikTok, la cual estimula la

puesta en común de vídeos donde las personas influyentes con estos síntomas desempeñan un

papel crucial. Los investigadores de este informe señalan que, en las redes sociales se

incrementó la popularidad del síndrome; por ejemplo, en la red social TikTok, el hashtag

#tourettes para el día 12 de febrero de 2021 tenía 2,500 millones de visitas. Por otra parte,

estos especialistas señalan que, “algunas adolescentes informaron de un mayor consumo de

dichos vídeos antes del inicio de los síntomas, mientras que otras han publicado vídeos e

información sobre sus movimientos y sonidos en las redes sociales” (Heyman et al, 2021).

Otro estudio que se realizó para conocer los efectos de la pandemia y los TikTok Tics,

demostró que, “a diferencia del predominio de los movimientos faciales en los tics típicos en

TikTok, los movimientos de los brazos fueron los más frecuentes. El promedio de tics por

minuto fue de 29, y casi todos los tics registrados en TikTok fueron graves y causan una

discapacidad significativa” (Olvera et al., 2021).
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Un informe realizado por la Federación Española de enfermedades raras (Lillo, 2014) señala

que, solo el 33,96% de las escuelas infantiles públicas y el 27% de las privadas en España

cubren las necesidades de cuidado de los niños con enfermedades raras. En Europa no hay

ningún grupo de investigación que estudie esta patología, según el registro de enfermedades

raras del Instituto de Salud Carlos III (Fernández Cuenca et al., 2014).

2.3.2. El suicidio: principal causa de muerte en los jóvenes

Desafortunadamente, en los últimos años en España, los medios masivos de comunicación

han cubierto reiteradamente casos de suicidios de niños o jóvenes. Esto requiere reflexión

debido a la gravedad de las consecuencias, siendo un indicador importante de los problemas

de fondo que una sociedad debe abordar.

Según un informe de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio (Observatorio

del Suicidio en España, 2021), en base a los datos de las estadísticas de defunción por causa

de muerte publicados por el INE, en 2020 fallecieron por suicidio 3.941 personas en España,

una media de casi 11 personas al día; un 74% de ellas hombres (2.938) y un 26% mujeres

(1.011).

De aquí se desprende un análisis coherente del tejido social que subyace a esta problemática,

cuyas consecuencias se agudizan cuando se trata del suicidio en niños y adolescentes como

miembros de un entorno sociocultural común y, como tal, no debemos eludir nuestra

responsabilidad.
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Además, el impacto y el valor social de estar frente a una población más vulnerable y con

menos recursos psicológicos y herramientas de afrontamiento ante situaciones traumáticas

provoca el surgimiento de la inquietud sobre qué variables pueden influir en este tipo de

prácticas y qué se puede hacer para que tales situaciones no se repitan sistemáticamente.

Según un estudio del Consejo General de Psicología de España, el 15,5% de la población

española dijo haber tenido ideas suicidas, pero ese porcentaje se eleva hasta un 25,7% entre

los jóvenes de 18 a 25 años (Aegon & Consejo General de Psicología, 2021).

En 2020 el número de suicidios en España alcanzó el máximo histórico en comparación a los

datos que se poseen desde el año 1906. Por otro lado, hasta el momento no se habían

superado las 1.000 muertes por suicidio en mujeres (INE, 2020).

En cualquier caso, el suicidio, como salida extrema a una situación dolorosa de la vida, no es

más que el producto de una confluencia de muchos factores que reflejan, no sólo la

idiosincrasia y la historia de cada persona (antecedentes familiares de suicidio, violencia

física o social, intentos previos de suicidio, trastornos emocionales, eventos estresantes como

una separación, pérdida de seres queridos, conflictos con familiares y amigos, problemas

legales, económicos o laborales, así como eventos que den lugar a estigmatización,

humillación o vergüenza), sino también los factores sociológicos propios del contexto en el

que desarrolla su vida (Organization World Health, 2006).

Por otra parte, influye el papel que la presión ajena ejerce sobre una persona, los cánones de

belleza y los valores de vida impuestos, los efectos colaterales de la situación de crisis que

vive el país, que pone a los jóvenes en un panorama poco prometedor en cuanto a la inserción

en el mundo laboral o, al mismo tiempo, cuando la familia se desintegra por motivos

económicos. Villar explica en una entrevista que, “nosotros atendemos a chicos que, por
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decirlo de algún modo, se sienten atropellados por la vida, con las exigencias de fuera, ya sea

por las propias ideas, toda la influencia de redes, que se sienten desbordados en diferentes

ámbitos de la vida, académica, social. Ya sabemos que la adolescencia es un reto, y que ni de

lejos es la mejor etapa de la vida, es la peor, con diferencia” (Solana Tomás, 2021).

En 2012, se registraron alrededor de 804.000 suicidios en todo el mundo (Organización

Mundial de la Salud [OMS], 2013). Lo anterior supone 11,4 suicidios al año por cada

100.000 habitantes (15 hombres por cada 8 mujeres). Además, por cada persona que se

suicida, hay 20 intentos más (Navas Orozco, 2013).

Por países, (OMS, 2013) las tasas de suicidio más altas del mundo se encuentran en Lituania

y Rusia (51,6 y 43,1 por 100.000 habitantes, respectivamente), y las más bajas en

Azerbaiyán, Kuwait y Filipinas (1,1, 2,0 y 2,1 respectivamente por 100.000 habitantes).

A nivel europeo, los datos proporcionados por Eurostat muestran que el suicidio, a pesar de

no ser una causa importante de muerte, es un indicador potencial de los problemas a los que

la sociedad debe enfrentarse. De media, en la UE se registraron 11,7 muertes por 100.000

habitantes por suicidio en 2013, con las tasas más bajas registradas en Grecia (4,8 muertes

por 100.000 habitantes) y Malta (5,1) (Navarro-Gómez, 2017).

En España, según el Observatorio del Suicidio en España, las mujeres intentan suicidarse tres

veces más que los hombres, pero los hombres lo consuman tres veces más que las mujeres

(Observatorio del Suicidio en España, 2021) .

A nivel mundial, el suicidio representa el 50% de las muertes violentas entre hombres y el

71% entre mujeres. A medida que envejecemos, las tasas de suicidio aumentan de forma

proporcional en prácticamente todas las regiones del mundo y, este fenómeno, rara vez ocurre
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antes de la pubertad. Sin embargo, entre 1980 y 2000, su nivel se cuadriplicó con un estimado

de 600.000 adolescentes de 14 a 28 años que se suicidaron en todo el mundo cada año, siendo

los países europeos los más afectados por este fenómeno, con cerca de 200.000 suicidios al

año (OMS, 2016).

El suicidio es la segunda causa de muerte en la juventud española de entre 15 y 29 años,

detrás de los tumores (Observatorio del Suicidio en España, 2021).

En términos de raza, los hispanos y los afroamericanos tienen tasas de suicidio más bajas que

los europeos, aunque existe una tendencia creciente de suicidio entre los afroamericanos en

los EE. UU. También se encontró cierto efecto protector entre las personas religiosas, dada la

censura de este tipo de prácticas, encontrándose las tasas más altas entre los ateos.

En España se mantuvo desde 1906 hasta 2006 la estadística de suicidios, que recopila los

datos que anualmente proporciona la estadística judicial. Fue a partir de esta fecha que los

datos fueron reemplazados por el nivel de mortalidad por causa de muerte de acuerdo con los

estándares internacionales en el caso (Navarro Gómez 2017).

Vidal en una entrevista señaló que, “la reflexión que podemos compartir como equipo de

psicología sanitaria es que cuando el adolescente pide ayuda, la sintomatología remite. Si esa

ayuda es continuada” (Solana Tomás, 2021).

En general, se puede concluir que en España fallecen por suicidio una media de casi 11

personas al día, 1 cada 24 horas, 3.941 en 2020, casi el triple que por accidentes de tráfico y

85 veces más que por violencia de género (Observatorio del Suicidio en España, 2021). A

ello hay que sumarle los intentos y la ideación suicida.
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Asimismo, como se señaló anteriormente (Observatorio del Suicidio en España, 2021), 300

muertes por el suicidio es, después de los tumores (330 defunciones), la principal causa de

muerte entre la juventud española (de 15 a 29 años). Por otra parte, a nivel mundial, la mayor

tasa de suicidio se encontró en 1996. Se observaron picos de suicidios entre 1988 y el 2000,

desde ese momento, se inició un periodo en el que la tasa de suicidios fue en descenso,

históricamente el pico más bajo es en 2010 (Navarro-Gómez, 2017).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2020) muestran que 300 menores de 30

años se suicidaron, 227 hombres y 73 mujeres, lo que corresponde al número de suicidios en

el rango de edad de 15 a 29 años.

Figura 1

Mapa mundial sobre la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes

Nota: El mapa representa la tasa de suicidio por cada 100.000 habitantes según el país, siendo el color crema el

más bajo y el marrón oscuro el más alto (OMS, 2019)
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Según el Hospital Sant Joan de Deú (SJD) “En 2018 la Unidad de Conducta Suicida del Área

de Salud Mental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona atendió 320 urgencias de

conducta suicida, el 70% de ellas fueron intentos de suicidio, 30 casos más que el año

anterior” (SJD, 2019).

Las variaciones han sido muy desiguales por comunidades autónomas. Mientras que han

aumentado significativamente en el País Vasco, Cantabria y Andalucía, han descendido en

Aragón y, sobre todo, en Illes Balears, con una disminución de más del 10%. En términos

absolutos, Andalucía registra por sí sola un aumento de 153 defunciones (Observatorio del

Suicidio en España, 2021).
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3. Parte empírica (encuesta y entrevista)

El objetivo principal de esta investigación se centra en averiguar cómo les afecta el consumo

excesivo de redes sociales, más concretamente de la app llamada TikTok, a los jóvenes de

entre 13 y 18 años de edad.

La edad de la muestra ha sido elegida por la etapa vital que los jóvenes experimentan durante

dichos años: la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la

adolescencia como la etapa inmediatamente posterior a la niñez y anterior a la edad adulta y

que comprende desde los 10 años hasta los 19 (OMS, s.f.). En esta etapa las personas pasan

de ser niños a adultos sin apenas darse cuenta. Por ello, toda influencia recibida en el

transcurso de esos años es fundamental para la formación de la personalidad y el carácter.

Vivir unas u otras experiencias condicionará cómo pensamos, cómo nos comportamos, cómo

vivimos, cuáles son nuestros miedos y prejuicios, cómo y a quién amamos, en quién nos

inspiramos, etc.

Las redes sociales han invadido todos esos ámbitos y cuestiones de nuestra vida y las

generaciones más jóvenes y venideras están siendo, y serán, las más afectadas. En gran

medida, muchas relaciones se cultivan y tienen como base y núcleo la interacción en redes

sociales. Es posible que se conozca a una persona en el parque, el colegio o en el mismo

edificio en el que vives, sin embargo, en la actualidad, el medio en el que se desarrollan esas

relaciones es la mensajería instantánea de las distintas redes sociales que utilizamos a diario.

Las llamadas y encuentros han quedado relegados y, en general, los jóvenes se sienten mejor

abriendo su corazón y expresando sus sentimientos cuando hay una pantalla de por medio. En

la esfera pública de las redes sociales, un mundo ficticio de felicidad y belleza absoluta, los

jóvenes aprenden a enmascararse, a poner buena cara, a dejar ver que son felices y se

divierten aunque en su interior puedan estar pensando y sintiendo cosas muy distintas, ya que,

“todo el mundo hace lo mismo”.
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Este es un problema que deberíamos tener muy presente e intentar cuidar y alfabetizar a los

más pequeños debido al gran impacto que puede tener en la salud mental de estos nativos

digitales. Debemos ser conscientes de que, si adultos y personas de éxito como Selena

Gómez, Channing Tatum, Alfonso Cuarón, Jessie J, Demi Lovato o Alexandria Ocasio, entre

otros, han manifestado su rechazo hacia las redes e, incluso, han llegado a eliminar sus

cuentas en algunas ocasiones por tal de desconectar del ambiente tóxico que pueden llegar a

albergar y los problemas de salud mental que pueden ocasionar, quizás, niños en etapa de

crecimiento, los cuáles aún son totalmente vulnerables, no deberían pasar tanto tiempo

consumiendo e interactuando en dichas redes. Es cierto que el factor “fama” es muy relevante

en los casos mencionados anteriormente pero, hoy en día, cualquier vídeo o foto puede

hacerse viral y los escándalos corren como la pólvora. Los peligros son reales y muy

perjudiciales teniendo en cuenta que hay muchos casos de suicidio juvenil en España a causa

de las prácticas llevadas a cabo en las redes.       

Es por ello que se inició este estudio, por tal de poner de manifiesto esta problemática,

explicar sus posibles causas y consecuencias y para que, los propios jóvenes, reflexionen

acerca de lo que sienten y hacen en las redes.

Una vez expuesta la finalidad del trabajo, la manera más eficiente y completa de conseguir

dar respuesta a las hipótesis planteadas es dividir la metodología en dos vertientes: por un

lado, una vertiente práctica basada en realizar una encuesta a los jóvenes para ver hasta qué

punto son conscientes de los peligros a los que se enfrentan y cómo se sienten en el mundo de

las redes y, por otro lado, una vertiente analítica que se centra en la disección de las

respuestas recabadas y llevada a cabo por un profesional de la psicología. De esta manera

podremos ponerle nombre a los problemas y emociones que los jóvenes hayan expresado
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mediante sus respuestas. Además, con la ayuda de un experto es posible profundizar más en

el tema que nos ocupa.

A continuación, se explica la forma y el contenido tanto de la encuesta como del análisis del

especialista.

3.1. Encuesta (https://forms.gle/ofevnxmB9zeueqKZA)

La encuesta fue realizada con ayuda del psicólogo Joel Guevara, el cuál terminó la carrera de

Psicología en la Universidad de Barcelona hace 2 años y está realizando un Máster en

Psicología del Deporte. Además, ha creado un canal de YouTube como proyecto de

psicología tratando temas cotidianos de interés como puede ser la gestión emocional de los

celos o la importancia de la salud mental, entre otros.

La encuesta se realizó acorde con las necesidades del trabajo, es decir, basándonos en las

premisas e hipótesis que se exponen al inicio de esta investigación y enfocando las preguntas

a la reflexión de los posibles encuestados. Unas preguntas que se han formulado según dos

factores: la emoción y la motivación. El enfoque de la encuesta ha tenido en todo momento

en el punto de mira los sentimientos que puede experimentar la posible muestra de la

encuesta y a la motivación que impulsa a estos jóvenes a hacer una cosa u otra, que les guste

un tipo de contenido u otro, que admiren a una persona u otra, etc.

El léxico y la construcción de las preguntas y, a su vez, de las respuestas ofrecidas, ha sido

meditado para su completo entendimiento y por tal de no dejar lugar a dudas o vacilaciones

en el momento de contestar, tratando siempre de que fuese una encuesta rápida y amena.
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Para ello, también se han usado imágenes acorde a la temática que nos concierne, para captar

la atención y simplificar la comprensión lectora. Además, la encuesta es de color amarillo, un

color elegido por su luz y porque transmite alegría, despierta la actividad mental y la

creatividad. Se considera un color agradable para la vista y la mente, consiguiendo así un

estado amable y sincero para la comodidad de los encuestados.

Como ha sido mencionado antes, el rango de edad oscila entre los 13 y 18 años y es por ello

que se prima el bienestar y la tranquilidad de estos jóvenes por tal de no provocarles

incomodidad o vergüenza en el momento de responder a estas preguntas.

3.1.1. Análisis de las preguntas

Tras hacer las preguntas demográficas, sobre edad y género, y geográficas, la encuesta se ha

dividido en dos partes. Una sección de preguntas generales sobre redes sociales, ya que hay

preguntas que se pueden extrapolar a cualquier red social como Instagram o Twitter, y otra

sección específica sobre TikTok. De esta forma se ha podido ampliar la muestra y se ha

encuestado a personas que no necesariamente eran usuarias de TikTok.

Tabla 2

Lista de preguntas de la encuesta

Preguntas generales Preguntas específicas

1.     ¿A través de qué medio o plataforma

conoces lo que ocurre en el mundo? (Marca

la opción que utilizas con más frecuencia)

1.     En un día, ¿cuánto tiempo en total

dedicas a TikTok? (Puedes responder de

forma intuitiva o consultar los ajustes de tu

teléfono y ver el apartado "Tiempo de uso"

o "Bienestar digital".)

2.     ¿Te sientes mal con tu propio cuerpo

al observar los cánones de belleza que

aparecen y se venden en las redes sociales?

2.     En algún momento, ¿has querido

salir de Tik Tok pero tu dedo no ha dejado

de deslizar vídeos?

50



3.     Marca del 1 al 5 (siendo 1 la

puntuación más baja y 5 la más alta) la

frecuencia con la que has experimentado

estas emociones y/o sentimientos tras pasar

un largo periodo de tiempo en las redes.

(Más de una hora y media)

3.     ¿Después de utilizar TikTok por la

noche puedes descansar? (Explica si te

ocurre algo en específico que quieras

compartir)

4.     ¿Alguna vez te has sentido mal

porque alguien te ha hecho estar incómodo

en las redes sociales? (Por ejemplo: algún

amigo ha colgado una foto o vídeo que no

querías que nadie viera, te ha llegado un

mensaje de un desconocido insinuándose,

has visto cómo han expuesto fotos íntimas

de alguien en contra de su voluntad, etc.)

Puedes explicar tu caso si lo crees

conveniente…

4.     ¿Cuánto tiempo hace que tienes

TikTok?

5.     ¿Te gustaría ser influencer / tiktoker /

youtuber / streamer...?

5.     Si te descargaste TikTok durante el

confinamiento, ¿crees que esta aplicación te

ayudó a superar el aislamiento y la soledad

durante esos meses?

6.     Si tu respuesta anterior ha sido sí,

¿conoces los riesgos y peligros a los que te

verías expuesto? (la pérdida de privacidad e

intimidad, los escándalos públicos, la

presión social, etc.)

     6.    ¿Participas en los retos y challenges

de TikTok?

7.     ¿Utilizas TikTok de forma habitual? 7.     Si tu respuesta anterior ha sido "sí" o

"a veces", ¿por qué lo haces?

Nota: La encuesta se divide en dos secciones: una sobre preguntas generales de redes sociales y otra sobre

preguntas específicas que solo pueden responder las personas que son usuarios habituales de TikTok.
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Preguntas generales sobre redes sociales:

1. ¿A través de qué medio o plataforma conoces lo que ocurre en el mundo? (Marca

la opción que utilizas con más frecuencia)

Esta pregunta se realizó con la finalidad de observar cuántos jóvenes se informan a través de

las redes sociales, relegando así la función de los medios. Además, de esta forma se intuye

que aquellos jóvenes que se informan principalmente a través de las redes es porque pasan

tanto tiempo en ellas que acaban por enterarse de lo que ocurre en el mundo por lo que

comparten los demás, no siendo esta la forma más verídica de conocer los hechos ya que,

como sabemos, en las redes se comparten muchos bulos.

Respuestas:

○ 1.1.- Redes sociales (Instagram, Youtube,

TikTok, Twitch...)

○ 1.2.- TV

○ 1.3.- Radio

○ 1.4.- Medios digitales (periódicos, revistas...)

○ 1.5.- Prensa escrita

2. ¿Te sientes mal con tu propio cuerpo al observar los cánones de belleza que

aparecen y se venden en las redes sociales?

Sentirse mal es un concepto amplio que puede entenderse de muchas formas, como por

ejemplo sentir inferioridad respecto a otra u otras personas, tener envidia, observar

representaciones cosificadas de las mujeres que produzcan indignación, etc. Cualquiera de

estos sucesos que nos provoque malestar es un indicativo de que las redes están lanzando un

mensaje equivocado a los jóvenes: “tener un físico perfecto te hará ser feliz y que todos te
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quieran y admiren”. Los problemas de salud mental derivados de este malestar personal

pueden ser varios: ansiedad, frustración, depresión, trastornos alimentarios…

Respuestas:

○ 2.1.- Sí

○ 2.2.- No

○ 2.3.- A veces

3. Marca del 1 al 5 (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) la frecuencia

con la que has experimentado estas emociones y/o sentimientos tras pasar un

largo periodo de tiempo en las redes. (Más de una hora y media)

La lista de emociones y sentimientos elegida para contestar esta pregunta fue la siguiente:

alegría, envidia, tristeza, satisfacción, ira, agotamiento, entusiasmo, soledad, frustración e

inseguridad. Esta pregunta trataba de observar si existe un sentimiento generalizado en los

jóvenes respecto a lo que el consumo excesivo de redes sociales puede provocar en ellos.

1 2       3        4        5

Respuestas:     

4. ¿Alguna vez te has sentido mal porque alguien te ha hecho estar incómodo en las

redes sociales? (Por ejemplo: algún amigo ha colgado una foto o vídeo que no

querías que nadie viera, te ha llegado un mensaje de un desconocido

insinuándose, has visto cómo han expuesto fotos íntimas de alguien en contra de

su voluntad, etc.) Puedes explicar tu caso si lo crees conveniente…
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El ciberbullying, el sexting, el grooming o el aislamiento son conductas inapropiadas que se

llevan a cabo en las redes. Por ello, reservamos un espacio por si algún/a joven quería

explicar su caso particular. Además, se utilizaron ejemplos en esta cuestión para no

incomodar o espantar a los jóvenes con tecnicismos, ya que, al ponerle nombre a un problema

nuestra mente lo ve como algo mucho mayor y siente miedo. Con esta pregunta se espera

observar si es algo común sentirse incómodo, al menos en alguna ocasión, en las redes

sociales.

Respuestas:

○ 4.1.- Sí

○ 4.2.- No

○ 4.3.- Otros:

5. ¿Te gustaría ser influencer / tiktoker / youtuber / streamer...?

Respuestas:

○ 5.1.- Sí

○ 5.2.- No

6. Si tu respuesta anterior ha sido sí, ¿conoces los riesgos y peligros a los que te

verías expuesto? (la pérdida de privacidad e intimidad, los escándalos públicos,

la presión social, etc.)
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Respuestas:

○ 6.1.- Soy consciente de las dificultades pero

merece la pena

○ 6.2.- No lo había visto de ese modo, quizás no

merezca la pena

○ 6.3.- No me importan los riesgos, solo quiero ser

influencer / tiktoker / youtuber / streamer

Las respuestas a estas preguntas reflejarán las motivaciones que tienen los jóvenes. La

primera cuestión hace referencia al futuro profesional al que aspiran tener los jóvenes

encuestados, observando de este modo las preferencias que tienen y el modelo de éxito que

aspiran a alcanzar. Seguidamente, se les invita a reflexionar sobre los contras que implica

escoger esta profesión, recordándoles a qué se verían expuestos si decidieran tomar ese

camino.

7. ¿Utilizas TikTok de forma habitual?

Aquellas personas que han respondido negativamente a esta cuestión terminan la encuesta de

forma automática para poder centrarnos en la red social que nos ocupa, TikTok, y realizar

preguntas más específicas.

Respuestas:

○ 7.1.- Sí

○ 7.2.- No
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Preguntas específicas sobre TikTok:

1. En un día, ¿cuánto tiempo en total dedicas a TikTok? (Puedes responder de

forma intuitiva o consultar los ajustes de tu teléfono y ver el apartado "Tiempo

de uso" o "Bienestar digital".)

Averiguar cuánto tiempo dedican a TikTok diariamente, supondrá desvelar si existe una

posible adicción a esta red. Además, la dedicación desmedida y la absorción de esta red

social provoca que los jóvenes no sean conscientes del tiempo invertido en ella; tiempo que

no están empleando en estudiar, leer, aprender, relacionarse, etc. Informamos, también, a los

encuestados sobre la herramienta que disponen en su teléfono para controlar el tiempo

invertido en cada aplicación; en ella pueden establecer incluso límites en los tiempos de uso.

Respuestas:

○ 1.1.- 15 min. - 1h

○ 1.2.- 1h y 15 min - 2h

○ 1.3.- 2h y 15 min - 3h

○ 1.4.- 3h y 15 min - 4h

○ 1.5.- 4h y 15 min - 5h

○ 1.6.- Más de 5h

2. En algún momento, ¿has querido salir de Tik Tok pero tu dedo no ha dejado de

deslizar vídeos?

La interfaz de la red social, sumado a los distintos inputs que contiene y proyecta y al

scrolling infinito que facilita esta aplicación, sume a los jóvenes en un bucle de información

que puede llegar a aturdirlos. Los vídeos se encadenan entre sí y ofrecen temáticas acorde con
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los gustos y preferencias del usuario en concreto, lo que provoca que pueda estar horas y

horas deslizando y consumiendo todo tipo de contenido sin saber cuándo ni cómo parar.

Respuestas:

○ 2.1.- Sí

○ 2.2.- No

3. ¿Después de utilizar TikTok por la noche puedes descansar? (Explica si te ocurre

algo en específico que quieras compartir)

A causa del continuo bombardeo de información es posible experimentar nervios, ansiedad o

incluso tics, y que algo tan sencillo como relajarse y conciliar el sueño suponga un

contratiempo y un conflicto interno que angustie a la persona por no poder desconectar

completamente.

Respuestas:

○ 3.1.- Sí, descanso sin problemas

○ 3.2.- No, me siento nervios@

○ 3.3.- A veces puedo conciliar el sueño fácilmente y

otras veces me cuesta más

○ 3.4.- Otros:

4. ¿Cuánto tiempo hace que tienes TikTok?

Saber el tiempo que ha transcurrido desde la descarga de la aplicación hasta la actualidad

supondrá entender el nivel de exposición ante los efectos de esta red social y, en el caso de
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los que descargaron la aplicación durante el confinamiento por covid-19, saber si relacionan

la aplicación con una especie de “salvación ante el hastío”.

Respuestas:

○ 4.1.- Hace poco, entre 1 y 6 meses

○ 4.2.- Hace 1 año

○ 4.3.- Hace 2 años (durante el confinamiento por

covid-19)

○ 4.4.- Hace 3 años o más (antes del confinamiento

por covid-19)

5. Si te descargaste TikTok durante el confinamiento, ¿crees que esta aplicación te

ayudó a superar el aislamiento y la soledad durante esos meses?

Como las descargas de TikTok aumentaron de forma muy notable durante el confinamiento

por covid-19, es posible que muchos jóvenes obtuviesen dicha aplicación durante esas fechas

y relacionasen TikTok con la vávula de escape que necesitaban, asociando, de este modo, la

red social con refuerzos y sentimientos positivos y olvidando los problemas que puede

ocasionar. Se abstraen del mundo y se deshiniben sin conocer los riesgos presentes.  

Respuestas:

○ 5.1.- Sí, me sentía más feliz

○ 5.2.- No, usar esta aplicación no alteró mi estado

de ánimo

○ 5.3.- Otros:         
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6.   ¿Participas en los retos y challenges de TikTok?

Respuestas:

○ 6.1.- Sí

○ 6.2.- No

○ 6.3.- A veces

7. Si tu respuesta anterior ha sido "sí" o "a veces", ¿por qué lo haces?

Respuestas:

○ 7.1.- Me divierte

○ 7.2.- Todo el mundo lo hace y me siento incluid@

○ 7.3.- Suelo hacer tiktoks con amigos/familia

○ 7.4.- Otros:

Estas preguntas están enfocadas al nivel de participación que tiene cada joven en la red

social, diferenciando así entre meros espectadores o creadores de contenidos y partícipes de

las nuevas dinámicas y relaciones sociales que promueve esta red social. Además, se busca

entender cuál es el motivo que les empuja a realizar los retos que se viralizan en TikTok:

presión social, diversión, inclusión, etc.

Esta encuesta no es tan ambiciosa como pretendía ser. Sin embargo, teniendo en cuenta los

recursos y el asesoramiento del psicólogo con el que se realizó esta encuesta las preguntas

están orientadas a poder afirmar o desmentir las hipótesis planteadas en el trabajo y a hacer

reflexionar a los jóvenes sobre la importancia de su salud mental y el peligro que tienen las

redes. Por ello, el propósito inicial de este trabajo ha sido cumplido.

59



3.1.2. Resultados de la encuesta

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde9huh3T0ZziY-_2dDXXgWNxfYhbxHGc6b

1xGjjZwus3NWHw/viewanalytics?usp=sf_link)

Tras realizar la encuesta a 65 jóvenes españoles (teniendo en cuenta que hay participación en

distintas ciudades) los resultados se han recopilado en gráficos, uno por cada pregunta.

Figura 2

Gráfico de edades

Nota: En el gráfico se observa que los jóvenes de 18 años son los que más han participado, seguido de los que

tienen 13.

Figura 3

Gráfico de géneros

Nota: En la encuesta se presentaba un abanico de posibilidades en cuanto a las opciones sobre el género para

que ninguna persona se sintiera excluida.
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Figura 4

Gráfico demográfico

Nota: Gran parte de los encuestados, como se puede observar, vive en Sabadell (Barcelona).

Figura 5

¿A través de qué medio o plataforma conoces lo que ocurre en el mundo? (Marca la opción

que utilizas con más frecuencia)

Nota: En este gráfico se ha duplicado, erróneamente, la opción de respuesta “Redes sociales (Instagram, TikTok,

Twitch…)”.
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Figura 6

¿Te sientes mal con tu propio cuerpo al observar los cánones de belleza que aparecen y se

venden en las redes sociales?

Nota: Los porcentajes de cada opción de respuesta están muy equilibrados en esta pregunta, lo que muestra la

polaridad de opiniones de los encuestados.

Figura 7

Marca del 1 al 5 (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) la frecuencia con la que has

experimentado estas emociones y/o sentimientos tras pasar un largo periodo de tiempo en

las redes. (Más de una hora y media)

Nota: Se ha elaborado un gráfico para cada emoción (alegría, envidia, tristeza, satisfacción, ira, agotamiento,

entusiasmo, soledad, frustración e inseguridad) para ver si los jóvenes sienten emociones positivas o negativas

tras pasar más de una hora y media en las redes..
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Figura 8

¿Alguna vez te has sentido mal porque alguien te ha hecho estar incómodo en las redes

sociales? (Por ejemplo: algún amigo ha colgado una foto o vídeo que no querías que nadie

viera, te ha llegado un mensaje de un desconocido insinuándose, has visto cómo han

expuesto fotos íntimas de alguien en contra de su voluntad, etc.) Puedes explicar tu caso si

lo crees conveniente...

Nota: Casi la mitad de los jóvenes se ha sentido mal alguna vez en las redes a raíz de la actuación descuidada y

dañina  de otra persona.

Figura 9

¿Te gustaría ser influencer / tiktoker / youtuber / streamer…?

Nota: Esta pregunta trata de ver cuáles son las aspiraciones profesionales que tienen los jóvenes.
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Figura 10

Si tu respuesta anterior ha sido sí, ¿conoces los riesgos y peligros a los que te verías

expuesto? (la pérdida de privacidad e intimidad, los escándalos públicos, la presión social,

etc.)

Nota: Era necesario que reflexionaran sobre los peligros, los contras y la magnitud de la exposición a la que se

enfrentan quienes trabajan en la esfera pública.

Figura 11

¿Utilizas TikTok de forma habitual?

Nota: Esta es una pregunta de corte en la que las personas que contestan “no” terminan automáticamente la

encuesta.
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Figura 12

En un día, ¿cuánto tiempo en total dedicas a TikTok? (Puedes responder de forma intuitiva

o consultar los ajustes de tu teléfono y ver el apartado "Tiempo de uso" o "Bienestar digital").

Nota: Además de calcular si existe algún nivel de adicción a las redes se informa a la muestra de la posibilidad

de consultar y limitar el tiempo de uso de cada aplicación.

Figura 13

En algún momento, ¿has querido salir de Tik Tok pero tu dedo no ha dejado de deslizar

vídeos?

Nota: Un síntoma de adicción de las redes es el scrolling infinito.
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Figura 14

¿Después de utilizar TikTok por la noche puedes descansar? (Explica si te ocurre algo en

específico que quieras compartir)

Nota: Los posibles efectos que las redes pueden causar en los jóvenes son varios, entre ellos está el insomnio y

la ansiedad.

Figura 15

¿Cuánto tiempo hace que tienes TikTok?

Nota: Las descargas de la app TikTok aumentaron durante el confinamiento a causa del covid-19.
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Figura 16

Si te descargaste TikTok durante el confinamiento, ¿crees que esta aplicación te ayudó a

superar el aislamiento y la soledad durante esos meses?

Nota: Asociar TikTok con una vía de escape debido a su papel durante el confinamiento puede crear adicción y

cegar a los jóvenes al centrarse únicamente en las experiencias positivas.

Figura 17

¿Participas en los retos y challenges de TikTok?

Nota: Es importante conocer el nivel de participación de los usuarios, ya que los usuarios espectadores pueden

tener un rol muy distinto de los que son creadores de contenido y participan en las nuevas dinámicas sociales de

esta red social.
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Figura 18

Si tu respuesta anterior ha sido “sí” o “a veces”, ¿por qué lo haces?

Nota: La motivación que empuja a los jóvenes a hacer tiktoks puede surgir por diferentes razones: presión

social, exclusión, nuevas dinámicas en las relaciones sociales, entretenimiento, etc.

3.2. Observación psicológica

Por tal de completar este estudio y de analizar debidamente las respuestas de la encuesta, se

ha llevado a cabo una entrevista con Andrés Chamarro Lusar, profesor Serra Hunter en la

Universidad Autónoma de Barcelona en la cual imparte la asignatura de Psicología del

Pensamiento. Su línea de investigación se centra en los procesos y el impacto psicológico de

las personas al llevar a cabo comportamientos de riesgo, como puede ser llevar un deporte

(como estilo de vida) al límite o utilizar dispositivos como el ordenador, el móvil, o los

vídeojuegos de forma abusiva. Entre sus proyectos actuales podemos encontrar estudios

como “Estudi PSY-COVID: la recerca al servei de propostes d'impacte social en salut mental

i en conductes de prevenció davant la pandèmia” o “Diseño, implementación y evaluación de

un programa transdiagnóstico para la prevención del consumo y abuso de sustancias (alcohol

y cánnabis), de la adicción a Internet y del riesgo suicida en jóvenes”. Además, ha colaborado

en la redacción de artículos como “Effect of the Frustration of Psychological Needs on

Addictive Behaviors in Mobile vídeogamers—The Mediating Role of Use Expectancies and
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Time Spent Gaming” o “La investigación del Internet Addiction Test desde una perspectiva

intercultural: España, Estados Unidos y Colombia”.

3.2.1. Análisis de los resultados de la encuesta

El análisis de los resultados se ha llevado a cabo con la ayuda del psicólogo Andrés

Chamarro.

Preguntas demográficas:

Pregunta 1- Edad

La edad de la muestra comprende desde los 13 a los 18 años (desde 1º de la ESO hasta la

finalización del bachillerato o equivalentes). La muestra asciende a un total de 65 jóvenes de

los cuáles 13 son de 13 años, 8 de 14 años, 12 de 15 años, 5 de 16 años, 6 de 17 años y 21 de

18 años. La edad más temprana (13 años), al igual que la más veterana (18 años), son las que

más participación han tenido, por lo que la edad media de participación es de 15,7 años (16

aproximadamente).

Pregunta 2- Género

En cuanto al género de la muestra el 78,5% son mujeres (51) y el 21,5% son hombres (14),

por lo que predominan las respuestas femeninas y, por tanto, su representación en los

resultados.

Pregunta 3- Ciudad

Las ciudades en las que viven estos jóvenes (podemos intuir que una gran parte ha crecido

también en ellas) pertenecen a las provincias de Barcelona, Lleida, Málaga y Santa Cruz de

Tenerife. Una muestra diversa, descentralizada y focalizada en España (el entorno social en el

69

https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/effect-of-the-frustration-of-psychological-needs-on-addictive-beh
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/internet-addiction-test-research-through-a-cross-cultural-perspec
https://portalrecerca.uab.cat/en/publications/internet-addiction-test-research-through-a-cross-cultural-perspec


que se desarrollan los jóvenes como persona, las dinámicas sociales, la cultura tecnológica, la

conciencia y conocimiento de la salud mental, etc.)

Preguntas generales sobre redes:

Pregunta 1- ¿A través de qué medio o plataforma conoces lo que ocurre en el mundo?

(Marca la opción que utilizas con más frecuencia)

De los 65 jóvenes que contestaron esta pregunta, 16 dicen informarse a través de la

televisión, viendo los informativos, 4 personas conocen lo que pasa en el mundo a través de

los medios digitales (periódicos, revistas…) y, tan solo 1 persona, lee la prensa escrita. Los

otros 44 jóvenes restantes se informan a través de las redes sociales.

Andrés Chamarro asegura que él también se informa antes a través de las redes que por

cualquier otro canal ya que a cualquier hora tienes información actualizada y de fácil y rápido

acceso. “No nos engañemos, hasta La Vanguardia está primero online y en sus redes sociales.

De las primeras cosas que hago al levantarme es mirar los titulares que selecciona Google

para mí en el móvil.” afirma el psicólogo.

La tecnología nos ha hecho ser impacientes, por lo que, si podemos optar por un camino que

nos proporcione la información de manera más rápida, concreta, gratuita y sencilla

cogeremos ese camino. Chamarro aboga por el progreso y el cambio: “la tecnología avanza

muy velozmente y lo que no se adapta acaba quedándose obsoleto y olvidado”.

Pregunta 2- ¿Te sientes mal con tu propio cuerpo al observar los cánones de belleza que

aparecen y se venden en las redes sociales?

Un 32,4% de los jóvenes (21 personas) afirma sentirse mal con su propio cuerpo al observar

los cánones de belleza que aparecen en las redes, un 30,9% (20 personas) niega sentirse mal y
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un 36,8% (24 personas) ha respondido que en ocasiones si siente ese malestar con su aspecto

físico tras observar el prototipo de modelos que seguimos vemos representando todo tipo de

marcas.

En esta pregunta existe casi el mismo nivel de malestar que de bienestar, los porcentajes están

muy igualados. Sin embargo, si sumamos los que, aunque sea por una vez, se han sentido mal

consigo mismos al no verse representados en anuncios, desfiles, productos audiovisuales, etc.

se puede ver que esto les ha ocurrido a 45 jóvenes (de los 65 que han contestado).

No obstante, Chamarro defiende que este malestar con el cuerpo es propio y común de la

etapa vital que les toca vivir a los jóvenes: “hay quien se siente mal, quien no se siente mal y

quien va a temporadas. Los mayores tenemos otros problemas pero la inseguridad respecto al

cuerpo va acorde con la edad de los jóvenes”.

Pregunta 3- Marca del 1 al 5 (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) la

frecuencia con la que has experimentado estas emociones y/o sentimientos tras pasar un

largo periodo de tiempo en las redes. (Más de una hora y media)

Las emociones son complejas y difíciles de cuantificar. De este modo expondremos lo que ha

contestado la mayoría de jóvenes en cuanto a cada emoción y destacaremos las 2 que hayan

obtenido una mayor respuesta en la puntuación más baja (1) y en la más alta (5).

Parámetros: 1 (nunca), 2 (poco), 3 (a veces), 4 (bastante) y 5 (siempre).

Alegría: 35 jóvenes han contestado que a veces sienten alegría.

Envidia: 24 jóvenes han contestado que pocas veces tienen envidia.

Tristeza: 23 jóvenes han contestado que nunca sienten tristeza.

Satisfacción: 24 jóvenes han contestado que pocas veces sienten satisfacción.
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Ira: 31 jóvenes han contestado que nunca sienten ira.

Agotamiento: 22 jóvenes han contestado que nunca sienten agotamiento.

Entusiasmo: 25 jóvenes han contestado que a veces sienten entusiasmo.

Soledad: 28 jóvenes han contestado que nunca han sentido soledad.

Frustración: 23 jóvenes han contestado que nunca han sentido frustración.

Inseguridad: 20 jóvenes han contestado que nunca han sentido inseguridad.

La emoción que más jóvenes han respondido no sentir nunca cuando pasan más de 1 hora y

media en las redes sociales es la soledad. Por el contrario, la emoción que más jóvenes han

dicho sentir siempre es la inseguridad.

La inseguridad, junto con la alegría, son las emociones que más respuestas han obtenido

respecto a los parámetros más altos: 4 y  5 (bastante y siempre, respectivamente).

Por otro lado, la ira y la soledad son las emociones que más respuestas han obtenido respecto

a los parámetros más bajos: 1 y 2 (nunca y poco, respectivamente).

Chamarro cree que en las redes se pueden experimentar emociones positivas y negativas pero

que “tiene que ver más con el estado previo que con el estado que refleja y provoca TikTok.

Las redes sociales son un reflejo y pueden ser un agravante pero no un causante”.

Pregunta 4- ¿Alguna vez te has sentido mal porque alguien te ha hecho estar incómodo

en las redes sociales? (Por ejemplo: algún amigo ha colgado una foto o vídeo que no

querías que nadie viera, te ha llegado un mensaje de un desconocido insinuándose, has

visto cómo han expuesto fotos íntimas de alguien en contra de su voluntad, etc.) Puedes

explicar tu caso si lo crees conveniente…
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Un 44,6% (29 personas) aseguran haberse sentido mal en las redes en consecuencia de los

actos dañinos de otra persona hacía ellos mismos y el 55,4% (36 personas) lo niegan.

Chamarro afirma que si las redes fuesen tan malas, como se cree de forma generalizada, todo

el mundo dejaría de navegar en las redes.

Pregunta 5- ¿Te gustaría ser influencer / tiktoker / youtuber / streamer...?

El 81,5% (53 personas) ha respondido que no le gustaría ser influencer / tiktoker / youtuber

y/o streamer, frente al 18,5% (12 personas) que sí que les gustaría dedicarse a las redes.

Según Chamorro, es normal que los jóvenes, que ya no son niños, busquen profesiones más

realistas. “A partir de los 16 años hemos detectado un uso normalizado de las redes (usos

prácticos como comprar, administrar cuentas bancarias, buscar información y/o trabajo, etc.)

por lo que ya no se deslumbran con fantasías como las de ser tiktoker o influencer.

Es más, aquellos que han intentado dedicarse a ello son conscientes de lo mucho que cuesta y

de que “no es oro todo lo que reluce”. No suelen valorar lo difícil que es y la cantidad de

trabajo que tiene detrás hasta que lo intentan.”

Pregunta 6- Si tu respuesta anterior ha sido sí, ¿conoces los riesgos y peligros a los que

te verías expuesto? (la pérdida de privacidad e intimidad, los escándalos públicos, la

presión social, etc.)

De las 12 personas que contestaron “sí” a la pregunta anterior más de la mitad (52,4%) ha

respondido que es “consciente de las dificultades pero merece la pena” y el 47,6% restante,

tras leer la pregunta, ha contestado “no lo había visto de ese modo, quizás no merezca la

pena”.

“Para mucha gente la privacidad en este mundo es irrelevante por lo que dedicarse a este

sector no les resultaría un problema. Además, cualquiera que tenga un perfil público en las
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redes sociales sabe que lo que cuelga en Internet no se borra nunca, la huella digital perdura”

opina Chamarro.

Pregunta 7- ¿Utilizas TikTok de forma habitual?

El 92,3% (60 personas) usa de TikTok habitualmente y tan solo el 7,7% (5 personas) no tiene

o no suele utilizar esta red social. Se observa que esta red es muy popular entre los jóvenes.

Esta era una pregunta de corte para avanzar a la sección específica sobre TikTok.

Preguntas específicas sobre TikTok:

Pregunta 1- En un día, ¿cuánto tiempo en total dedicas a TikTok? (Puedes responder de

forma intuitiva o consultar los ajustes de tu teléfono y ver el apartado "Tiempo de uso"

o "Bienestar digital").

El 21% (13 personas) utilizan TikTok entre 15 min. y 1h al día, el 38,7% (24 personas)

utilizan TikTok entre 1h y 15 min. y 2h al día, el 22,6% (14 personas) utilizan TikTok entre

2h y 15 min. y 3h al día, el 6,5% (4 personas) utilizan TikTok entre 3h y 15 min. y 4h al día,

el 8,1% (5 personas) utiliza TikTok entre 4h y 15 min. y 5h al día y, finalmente, el 3,2% (2

personas) utiliza TikTok más de 5h diarias.

“Dedicar más de 4 horas diarias a TikTok es abusivo pero también relativo. Un jugador de

vídeojuegos estándar puede dedicar entre 20 y 40 horas semanales a los vídeojuegos. Sin

embargo, cuando preguntamos a estos jugadores sobre el tiempo que les dedican les parece

poco. Estas cantidades son relativas y crecerán con el tiempo. Acabarán normalizándose. Lo

que ahora consideramos abusivo y excesivo continuará creciendo.

Hoy en día pasar 8 horas delante de una pantalla como puede ser un ordenador es algo común

y muy normal ya que hay trabajos de oficina o administración que trabajan con una o varias

pantallas constantemente. Invertir más de 4 horas al día en TikTok es excesivo por el simple
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hecho de que seguimos conectados el resto del tiempo: universidad, trabajo, ocio y relaciones

sociales. Para todo utilizamos las pantallas, así que, el 11,3% que está por encima de las 4

horas de uso diario se encuentra en riesgo potencial de adicción.”

Pregunta 2- En algún momento, ¿has querido salir de Tik Tok pero tu dedo no ha

dejado de deslizar vídeos?

De 60 personas que han contestado la encuesta el 80% (48 personas) ha contestado que sí y el

20% restante (12 personas) ha respondido que no les ha ocurrido esto. Como Chamarro

menciona en la pregunta anterior, se puede ver el riesgo potencial adictivo que tiene esta red:

“no puede haber un uso abusivo o adicción si no hay un uso extenso e intenso. ”

Pregunta 3- ¿Después de utilizar TikTok por la noche puedes descansar? (Explica si te

ocurre algo en específico que quieras compartir)

El 48,3% (29 personas) afirma poder descansar sin problema, el 45% (27 personas) ha

marcado la opción “a veces puedo conciliar el sueño fácilmente y otras veces me cuesta más”

y el 3,3% (2 personas) dicen sentirse nerviosos tras utilizar TikTok por la noche.

“La luz de la pantalla estimula nuestro sistema nervioso y es incompatible con el sueño. Es

más un problema de estimulación lumínica que de contenido.”

Pregunta 4- ¿Cuánto tiempo hace que tienes TikTok?

El 50% (30 personas) se descargó TikTok hace 3 años, antes del confinamiento. El 33,3% (20

personas) se descargó TikTok hace 2 años, durante el confinamiento, y el 16,7% (10

personas) se los descargó hace 1 año.
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Pregunta 5- Si te descargaste TikTok durante el confinamiento, ¿crees que esta

aplicación te ayudó a superar el aislamiento y la soledad durante esos meses?

Esta pregunta está orientada a observar la correlación entre el sentimiento de soledad y

aislamiento durante el confinamiento y las descargas y el uso de TikTok. De 42 personas que

han contestado esta pregunta el 57,1% (24 personas) dice haberse sentido más feliz durante el

confinamiento gracias a TikTok, el 31% (13 personas) contestó que usar esta aplicación no

alteró su estado de ánimo, el 7,2% (3 personas) respondió que simplemente les entretenía y el

2,4% restante (1 persona) respondió que en ocasiones le hacía sentir sola pero otras veces,

cuando hacía tiktos con su familia, le hacía feliz.

Se concluye, como Chamarro afirma en la entrevista que se encuentra en el punto 3.2.2.

Entrevista (opinión personal), las redes nos hicieron el confinamiento más agradable, ameno

y feliz al poder estar conectado “con los nuestros”.

Pregunta 6- ¿Participas en los retos y challenges de TikTok?

El 43,3% (26 personas) no suele participar en los retos y challenges de TikTok, el 10% (6

personas) sí que participan y el 46,7% (28 personas) participa solo “a veces”. En general, más

de la mitad

Pregunta 7- Si tu respuesta anterior ha sido "sí" o "a veces", ¿por qué lo haces?

De 36 respuestas el 50% (18 personas) ha contestado que realiza los retos y challenges de

TikTok porque le divierte, el 36,1% (13 personas) ha respondido que suele hacer tiktoks con

familia y amigos y el 11,1% (4 personas) dice que lo hace porque “todo el mundo lo hace y

me siento incluid@”.
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“A lo que responden estos resultados es que a los jóvenes les gusta participar en juegos

fáciles y de moda. Es cierto que a veces aparecen contenidos en los que los jóvenes hacen

cosas perjudiciales en cuanto a su salud pero es algo poco frecuente por lo que la exposición

de los jóvenes en esta red social no es algo preocupante”, comenta Chamarro.

3.2.1.1. Conclusiones de la encuesta

Los resultados de la encuesta demuestran que las redes sociales son una herramienta que

facilita la vida de las personas. Los jóvenes se informan principalmente a través de las redes

sociales, de la misma manera que fomentan y crean vínculos y desarrollan su identidad

virtual mediante este canal.

Las inseguridades, al igual que las emociones, se intensifican con el uso de las redes (sobre

todo si se hace un uso excesivo y abusivo de ellas de forma continuada y prolongada en el

tiempo). Son capaces de ofrecer experiencias positivas, nuevos conocimientos,

entretenimiento y comunicación, pero también pueden agravar problemas o trastornos

mentales como pueden ser el estrés, la ansiedad, la inseguridad, la depresión, etc. Sin

embargo, es poco probable que las redes sean la causa inicial de estos problemas de salud

mental. Es cierto que en las redes se dan casos de acoso, grooming, sexting, entre otros, pero

también existe la violencia en el mundo no-virtual. Son un trampolín, tanto para los aspectos

negativos como para los positivos.

Con la edad, los jóvenes van normalizando el uso de las redes y utilizándolas de forma cada

vez más práctica (comprando online, administrando sus cuentas, trabajando o buscando

empleo a través de ellas, etc.). Las fantasías sobre ser tiktoker, influencer, youtuber o

streamer van quedando atrás, ya que, conocen los riesgos y la cantidad de trabajo y talento

que suponen, y son realistas con su futuro personal y profesional.
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Los jóvenes de entre 13 y 18 años que no tienen y utilizan TikTok de forma habitual son

escasos. Esta es una red social muy popular entre los jóvenes gracias a la simplicidad de su

interfaz y el contenido que tienen: vídeos cortos de temáticas diversas.

Esto ha provocado que un gran número de jóvenes esté enganchado a TikTok y le sea difícil

salir de la aplicación. Su uso fácil y práctico, el scrolling infinito y el “miedo a perderse algo”

de los jóvenes aumenta el tiempo de uso medio de los usuarios de TikTok. Invertir más de 4

horas diarias en esta red potencia el riesgo de desarrollar una adicción.

Durante el confinamiento, las redes, en general, ayudaron a que los jóvenes se sintieran

mejor, menos tristes y más unidos a su seres queridos. TikTok, en particular, ayudó a algunos

jóvenes a sentirse menos solos y más animados, ya que, combatían el aburrimiento mientras

se divertían bailando y haciendo vídeos.

Todo en exceso es malo y las redes sociales y las pantallas (ordenador, móvil, tablet, tv…) no

son una excepción. Pueden provocarnos fatiga, vista cansada o insomnio (entre otros). Por

ello, conocer los medios, los pros y los contras de Internet y la importancia de la salud mental

nos permitirá hacer un uso beneficioso y práctico de la tecnología minimizando los riesgos.

3.2.2. Entrevista

Esta entrevista aborda temas generales sobre las redes sociales y la salud mental de los

jóvenes, hablando siempre bajo el punto de vista del entrevistado. No se ofrecen datos

cuantificables sino la opinión experta de un profesional que ha realizado varias

investigaciones sobre el tema en cuestión a lo largo de su trayectoria.
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Pregunta: Los jóvenes se informan mayoritariamente a través de las redes. Teniendo en

cuenta los bulos y fake news que circulan, ¿cómo cree que puede afectar que las redes

sociales sean el medio principal a través del cual conocen el mundo?

Respuesta: “Mi impresión es que los jóvenes se informan a través de las redes sociales de

igual modo que nuestros abuelos lo hacían escuchando la radio o leyendo la prensa escrita. La

calidad de la información que reciben es tan buena y tan mala como la de los medios de

comunicación generalistas. Nadie se cuestiona si la información que ofrece la prensa escrita

está manipulada por el propietario del medio en cuestión.

Es cierto que hay mucha más información que circula a través de las redes y en Internet, en

general, y, por lo tanto, requiere más trabajo adivinar e investigar para saber si dicha noticia

es verídica o no.”

P: Cree que el concepto de influencer como persona bella, talentosa, divertida, que viaja sin

parar y que vive a raíz de exponer toda su vida en las redes, ¿es un modelo de éxito en el que

fijarse?

R: “Considero que es un nuevo modelo de negocio que antes no existía o que existía pero se

conocía poco. Ahora hay más influencers porque la tecnología lo permite. No sé si será un

modelo pasajero o no pero creo que este perfil de influencer que puede vivir de su capacidad

de saber venderse y promocionar productos es algo efímero. Entiendo que las marcas van

probando diferentes métodos para conseguir visibilidad de sus productos en las redes pero

que esto se traduzca en un aumento de ventas es diferente. Creo que es un modelo limitado.
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Está claro que existen influencers. Hoy en día podemos ver miles de Rosalía’s por la calle,

vistiendo igual que ella pero esto ha pasado siempre, con Madonna por ejemplo.

Sin embargo, es muy diferente que un joven decida hacerse, de la noche a la mañana,

influencer. Crees que puedes, lo intentas pero es mucho más complicado.

Las marcas encontrarán un canal mucho más eficiente y, vivir como influencer, se convertirá

en algo más difícil que dependerá de los productos que se ofrezcan y de la marca personal de

cada persona.

Además, en un plazo de 5 años aproximadamente se llevará a cabo un recambio tecnológico

que se centre en la realidad virtual y lo que ahora es la última moda quedará obsoleto. Los

influencers son intentos de ajuste a la nueva tecnología pero será efímero ya que la tecnología

sigue avanzando.”

P: Es cierto que cada vez hay más representación de distintos cuerpos, etnias y géneros en las

redes sociales pero siguen siendo una minoría. ¿Cree que el imaginario colectivo de la gente,

sobre todo de las generaciones más jóvenes, está cambiando o se sigue pensando en la

belleza, la imagen corporal y la forma física perfecta como sinónimo de éxito y bienestar?

R: “Los patrones son los mismos, yo creo que es algo que no está cambiando. No tenemos

los datos pero estoy seguro de que los patrones de belleza, en un porcentaje elevadísimo,

siguen siendo blancos. La marca americana Abercrombie tenía un catálogo interminable de

modelos blancos y anglosajones y se hundió precisamente por ello. No se han ajustado a las

demandas del mundo. La estética y la ideología que había detrás era de “blancos con poder”,

igual que pasa con Tommy Hilfiger. Estas marcas, y los modelos que trabajan para ellas, son
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los que definen el estilo y las tendencias. Las grandes corporaciones son las que realmente

tienen la capacidad de influir en las masas aunque las redes sociales permitan que, como bien

dices, las minorías se expongan y se vean representadas.

El modelo de belleza que venden estas corporaciones se percibe, por parte de los jóvenes,

como un claro modelo de éxito. Los usuarios de las redes sociales cada vez son más jóvenes y

su criterio para discernir entre el comportamiento correcto o incorrecto es realmente bajo; por

lo tanto la influencia y el efecto que tienen estos estándares de belleza es muy alto.

No podemos, tampoco, culpar a los padres porque no son expertos en el uso de la tecnología.

Son igual de acríticos que los menores y no han recibido ningún tipo de alfabetización

mediática.”

P: Si es cierto que una gran cantidad de personas se ha sentido mal, incómoda o, incluso,

avergonzada en las redes, ¿por qué les tenemos tanto aprecio?

R: “Igual que te sientes mal también te sientes bien. Lo único que hacen las redes es acelerar

la comunicación (aunque sea virtual). Al igual que pasa en la comunicación real se

experimentan muchos momentos, buenos y malos. Esto tiene una capacidad adictiva

importante, ya que, las redes son el canal que nos aporta una gran cantidad de cosas,

emociones y experiencias que podemos compartir con los demás. Los seres humanos estamos

hechos para comunicarnos y para experimentar emociones. El canal que nos permite todo

esto acaba convirtiéndose en importante para nosotros. El mecanismo de la comunicación no

ha cambiado con las redes sociales, solo se ha intensificado.”
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P: ¿Crees que el confinamiento ha aumentado la adicción a las redes sociales?

R: “No, al contrario. El confinamiento ha puesto de relieve los aspectos positivos de las redes

sociales. ¿Cómo habría sido el confinamiento sin redes sociales? El mundo se ha disparado y

nuestras vías (comunicativas) hubiesen sido un desastre. Creo que el confinamiento ha puesto

de relieve la normalidad de lo que suponen las redes en nuestra vida. Es el nuevo canal que

nos permite mantener nuestras actividades educativas, laborales, comunicativas, nuestras

relaciones en general… imagina no haber podido hacer videoconferencias con tus amigos,

familiares o, incluso, con tu pareja sentimental. Es un estereotipo pensar que las redes son

algo meramente perjudicial y que cada vez nos estamos volviendo más adictos. El número de

adictos, en términos estrictos, es muy bajo. Que las personas se hayan vuelto dependientes de

las redes es otra historia… Somos dependientes de las redes de la misma forma que somos

dependientes de la comida, de la moda, del café, etc. Dependiente y adicto no es lo mismo.”

P: Las personas solemos asociar la palabra adicción, muy frecuentemente, con las drogas.

¿Cuándo podemos considerar que somos adictos a las redes?

R: “Los criterios de adicción a las redes son los mismos que los que determinan la adicción a

las drogas. La adicción es una dependencia de la sustancia y de la conducta. Cuando esto

llega a un punto en el que sus efectos son claramente perjudiciales y no te permiten hacer

vida normal, entonces se considera adicción.
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Es un cuadro clínico y existen 9 indicadores de esta enfermedad; se tienen que cumplir 5

durante un año para que se considere adicción. Lo demás no es adicción es dependencia ya

que no es lo mismo hacer un uso abusivo o excesivo que ser adicto.

Hablamos de “adicción a las redes” en consecuencia del mal uso que ha hecho de esta

expresión la opinión pública. Se habla de este término en genérico y ha hecho mucho daño.”

P: ¿Qué le ocurre a nuestro cerebro tras pasar muchas horas frente a una pantalla viendo

vídeos de TikTok con los diferentes inputs que tiene esta aplicación (las luces, la música, el

movimiento, su interfaz, etc.)?

R: “TikTok afecta a los niños de la misma manera que Tinder afecta a los adultos. La

dinámica es la misma: pasar al siguiente hasta que encuentres un contenido que te interesa.

TikTok lo que ha hecho es simplificar el uso de la red. El vídeo tiene mucha aceptación en la

actualidad. La imagen fija se sustituirá por vídeo, ya que, es accesible para todo el mundo y

mucho más completo y rico que una imagen. Las redes sociales acabarán teniendo

únicamente vídeos. Por ello, y por su interfaz simplificada al máximo, TikTok es tan popular.

Como son vídeos cortos y sobre temáticas distintas no da tiempo a cansarse.

Las redes, como cualquier cosa que tenga un potencial adictivo, se basa en que proporciona

placer, es gratificante. Lo que causa daño no tiene un potencial adictivo pero si lo que es

agradable y divertido. El cerebro está preparado para reaccionar a las cosas que nos

proporcionan placer porque el placer está asociado a la supervivencia. Este mecanismo

biológico lo tienen todas las especies de la naturaleza para sobrevivir. TikTok, y las redes
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sociales en general, activa este mecanismo. Los jóvenes están enganchados a TikTok porque

están en fase de aprendizaje, empiezan a experimentar con los móviles y esta es una red

social novedosa y divertida que está dirigida a un público, sobre todo, joven. Además, los

jóvenes se comparan mucho entre sí, existe mucha presión social entre ellos y tienen miedo a

la exclusión. Todo lo que entretenga en Internet es un potente distractor y las redes, además,

son sencillas, accesibles y gratuitas.

El uso de las redes evoluciona con la edad, a partir del bachillerato este uso se normaliza y

otros aspectos de la vida empiezan a ser más importantes (las relaciones personales, el mundo

laboral y universitario, etc.).”

P: ¿Cómo se puede cuantificar el daño que provocan las redes sociales en la salud mental de

una persona?

R: “Se determina con un test de adicción. Los psicólogos y los psiquiatras hemos tenido que

darnos prisa para desarrollar un método que pudiese llegar a cuantificar el alcance del abuso

continuado de Internet, como por ejemplo el IGDS9-SF (Internet Gaming Disorder

Scale-Short Form). Este test fue el primer instrumento psicométrico estandarizado a través

del cuál se pudo evaluar el daño que podían provocar los vídeojuegos mediante 9 ítems.

De hecho, la adicción a Internet, según el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of

Mental Disorders) de la American Psychiatric Association y la CIE-11 (Clasificación

Internacional de Enfermedades) aprobado y redactado por la OMS, solo puede existir en el

caso de los vídeojuegos online ya que son los únicos que pueden poner en riesgo la identidad
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de los participantes. El resto, como las redes sociales, no suponen un riesgo grave para la

adicción y la identidad. Lo que llamamos comúnmente adicción a las redes sociales es en

realidad un uso abusivo y excesivo. No existen los adictos a TikTok pero si a vídeojuegos

como Pokémon”.

P: ¿Cómo podemos concienciar a los jóvenes sobre los peligros y efectos nocivos de las

redes sociales?

R: “La alfabetización mediática es un conocimiento importante, saber cómo funcionan los

medios y las redes nos permiten “vacunarnos” ya que nos autoconcienciamos. Nosotros, los

psicólogos, solemos recomendar los aspectos contrarios que potencian las redes sociales, es

decir, si las redes sociales potencian el aislamiento, el mecanismo rápido y barato de combatir

el estrés, la identidad y comunidad virtual e intangible; nosotros intentamos potenciar

actitudes y conductas contrarias, mantener el contacto con el mundo real, cultivar los

vínculos y relaciones sociales cara a cara, realizar actividades al aire libre… No abandonar

las actividades que sabemos que son buenas para nuestra salud física y mental y que, en

ocasiones, chocan con lo que fomentan las redes sociales.”
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4. Conclusiones

Los medios de comunicación y la opinión pública han fomentado el término “adicción a las

redes”, sin embargo, técnicamente, no existe la adicción a las redes como un problema de

salud mental, ya que, según el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders) y la CIE-11 (Clasificación Internacional de Enfermedades) no se reconoce la

adicción a las redes como un trastorno mental.

Las redes sociales son un nuevo medio de comunicación, un sitio de encuentro social, un

mundo de posibilidades laborales y, en definitiva, un arma de doble filo. Los humanos son

seres sociales por naturaleza, necesitan de los demás para vivir y las redes les permiten estar

en conexión continua. Además, necesitan sentirse parte de un todo, por lo que,

mayoritariamente, sobre todo los jóvenes, harán lo que hagan los demás; ya sea descargarse

TikTok o vestirse como Rosalía. El núcleo de la comunicación actual son las redes y si los

medios no avanzan y se adaptan, acabarán quedando obsoletos.

No obstante, un mal uso de las redes puede provocar grandes daños psicológicos. El acoso, el

grooming, el sexting, la inseguridad corporal y emocional, como muchos otros, son

problemas reales, de actualidad y que tienen un gran alcance. El suicidio juvenil tiene unas

tasas altísimas y no podemos obviar que las redes pueden utilizarse para avergonzar, humillar,

criticar, exponer y avasallar a una persona de la forma más brutal.

Las redes son un potente distractor, pueden absorber y alejar a una persona de sus

obligaciones y quehaceres. Es de vital importancia cuidar los hábitos saludables de nuestro

día a día y no permitir que los aspectos negativos que pueden fomentar las redes (como el

aislamiento) nos quiten tiempo y energía. Mantener un equilibrio entre las actividades al aire

libre, el trabajo, los estudios, las relaciones sociales cara a cara y la tecnología depende de la
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alfabetización mediática, el autoconocimiento de uno mismo y la concienciación sobre la

salud mental.

En cuanto a las hipótesis planteadas al inicio del estudio:

1-“La red social TikTok aísla a los jóvenes de la realidad y los sume en un mundo de

estándares de belleza, popularidad y felicidad inalcanzables, de manera que, los jóvenes,

acaban dañando su salud mental y distorsionando la realidad”.

Es cierto que TikTok tiene un potencial adictivo, puede aislar a los jóvenes de su realidad

quitándoles tiempo de juego o estudio (por ejemplo) y sumiéndolos en fantasías y en un

mundo de perfeccionismo y felicidad que puede afectar a su autoestima. Con el uso excesivo

de esta red es posible agravar problemas ya existentes. Sin embargo, es difícil que provoque

daños psicológicos si la persona en cuestión hace un uso responsable de la red, usándola de

manera moderada y viéndolo como lo que es un entretenimiento más.

2-“Los jóvenes dedican tantas horas a TikTok que dejan actividades importantes

(como leer, estudiar, conversar con familia o amigos, etc.) de lado”.

No todos los jóvenes, pero hay quiénes dedican a la aplicación tanto tiempo que les

imposibilita hacer cualquier otra cosa. En el momento que el uso y abuso de una red afecta a

nuestra vida cotidiana, existe un riesgo potencial de adicción.

3-“Los jóvenes se informan únicamente a través de las redes sociales”.

Quizás no únicamente, pero la mayoría de jóvenes suelen informarse, principalmente, a

través de las redes.
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4-“Los jóvenes se exponen ante la cámara hasta el extremo por tal de agradar a los

demás”.

La inseguridad y el miedo de algunos jóvenes les lleva a ponerse en riesgo para impresionar a

los demás, pero esto ocurre en pocas ocasiones, no de forma generalizada. Si bien, es cierto

que han ocurrido desgracias por conseguir la foto perfecta o un vídeo impactante.

5-“Relacionamos TikTok con la evasión y la diversión debido al papel que tuvo

durante la pandemia”.

TikTok tuvo un papel clave para los jóvenes durante el confinamiento, pero no se ha podido

confirmar o desmentir que fuese únicamente esta red la que entretuviese a los jóvenes y les

alegrase el aislamiento. Sin embargo, sí que aumentó el número de descargas y comenzó a

hacerse realmente popular en España.

6-“Es probable que las redes sociales, en general, y TikTok, en particular, sean una

fuente de agravio de problemas como el estrés, la ansiedad o la distorsión de la realidad”;

“Los productos que consumen los jóvenes en TikTok generen rechazo hacia su propia

apariencia física ocasionando problemas en su autoestima o, incluso, trastornos

alimentarios”.

Sí, TikTok, como cualquier red social, puede agravar problemas y trastornos mentales pero

ocasionarlos es más complejo. Son las personas las que provocan dolor y sufrimiento a los

demás con sus actitudes y conductas. Además, si una persona se quiere a sí misma no le

importa como sean los demás, ya que esto no afectará a su forma de pensar en ella.
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7-“Recibir la aprobación o el rechazo de la comunidad en redes sociales determinará

nuestro estado de ánimo”.

La aprobación de la sociedad provoca sentimientos positivos y, por el contrario, el rechazo de

la sociedad despierta sentimientos negativos. Las redes lo intensifican todo, por lo que, lo que

piensen de ti tus amigos y familiares es lo más importante. Así que, si te aceptan o rechazan,

ya sea a través de las redes o en persona, afectará a nuestro estado de ánimo. La opinión del

resto de personas influirá o no en el estado de ánimo dependiendo del nivel de vulnerabilidad,

impresionabilidad e inseguridad de cada uno.

Realizar este trabajo ha servido para poner de manifiesto una realidad: las redes no van a

desaparecer de nuestra vida, debemos aprender a convivir con ellas de la mejor manera

posible, tratando, a su vez, de beneficiarnos de sus posibilidades, así como, de minimizar al

máximo sus riesgos concienciando a todas las personas (pero sobre todo a las nuevas

generaciones) del uso ético y responsable de la tecnología. Es urgente adquirir conocimientos

e invertir en recursos que nos permitan saber más sobre salud mental, para ponerle nombre a

aquello que nos pasa y prevenir posibles trastornos.
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