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1. LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN REDES SOCIALES

Las redes sociales son parte de un marco social en el que los participantes se 
conectan a través de nodos que hacen posible la comunicación interpersonal con el 
objetivo de compartir información y crear contenidos a través de internet haciendo de 
las redes una herramienta para el consumo, pero también para la producción (Briciu 
y Briciu 2020; Flores, 2009; Rodríguez, 2022). 

Estas cuentan con unas características propias que las distinguen del resto de 
elementos del entorno digital como puede ser un blog, una web o una wiki que, si bien 
permiten la edición de contenidos, no hacen posible como señalan Andrade y colabo-
radores (2021), la creación de una lista visible de contactos, ni facilitan la posibilidad 
de escribir mensajes privados o mandar audio y vídeo entre los usuarios, cuyo perfi l, se 
diseña, modifi ca y actualiza en función de los cambios que van sucediendo con el paso 
del tiempo y que son el refl ejo de la cultura, los valores y las prioridades que transmiten 
los medios digitales (Del Petre y Redon, 2020). 

Los procesos comunicativos que se dan en las redes sociales se adaptan, como 
señalan Pérez-Rodríguez y colaboradores (2022), al espacio y lenguaje digital haciendo, 
del intercambio comunicativo, un proceso más visual y participativo en el que imagen, 
audio y texto confl uyen convirtiéndose en un algoritmo icónico, interactivo y conectivo.

Hay que señalar que el uso de redes sociales, pese a la cantidad de estudios que 
profundizan en su componente adictivo o peligroso (Braña y Moral 2023; De los Reyes 
et al., 2020; Valencia-Ortiz et al., 2021, López-Iglesias et al., 2023; Sánchez y López. 
2020) han demostrado su incidencia en la mejora de la socialización y participación, 
así como en la reducción de sentimientos de soledad (Misas et al., 2022; Valkeburg 
et al.,2017; Vasco-González y Goig-Martínez, 2020). Del mismo modo, el estudio de 
Cipolleta y colaboradores (2020) evidencia que las posibilidades de estar en las redes 
sociales aumentan la autoestima de los usuarios, así como el sentimiento de pertenencia 
a una comunidad de manera que afecta positivamente a los sentimientos de bienestar. 
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Atendiendo a la exposición realizada hemos de señalar que la mayoría de los 
estudios que se han referenciado se centran en el uso de las redes sociales por parte de 
los jóvenes, en este aspecto no cabe duda de que es, este colectivo, el que mayor uso 
y participación desarrolla a través de estas herramientas digitales (Pérez y Quiroga-
Garza, 2019; Vizcaíno-Laorga et al., 2019). En esa misma línea, Tarullo y colaboradores 
(2020), exponen que son varias las motivaciones que los jóvenes tienen para utilizar 
redes sociales, pero el punto en el que todas ellas confl uyen es en la necesidad de sa-
tisfacer distintas necesidades ya sean de información, de comunicación o por simple 
curiosidad sobre lo que en ellas ocurre.

Según datos de Eurostat (2023) el 96% de los jóvenes europeos entre 16 y 29 años 
hacen uso de internet todos los días del año y un 84% de los encuestados asegura que 
principalmente invierten su tiempo en redes sociales. En España, a principios de enero 
de 2023, según el portal de comunicación We Are Social, 40,7 millones de personas 
hacían uso de redes sociales concentrándose, la mayor parte de los usuarios, en el 
colectivo de mujeres de 18 a 34 años. 

Por otra parte, las conclusiones más relevantes del “Estudio de redes 2023” de IAB 
Spain, señalan como redes sociales más utilizadas en nuestro país WhatsApp, Facebook, 
Instagram, YouTube y TikTok siendo el Smartphone el principal dispositivo con el que 
se accede a las mismas durante un tiempo que, entre los jóvenes, presenta una duración 
que comprende un periodo de uso entre una y seis horas de media (Giraldo-Luque y 
Fernádez-Rovira, 2020). Tal y como señala Conde del Río (2021) los jóvenes siempre 
han estado en las redes sociales, pero la conexión a internet y el Smartphone han 
facilitado su presencia en ellas. En este sentido, Anderson y Jiang (2018) comparten 
la idea de que es precisamente el Smartphone el que ha hecho posible el cambio en la 
utilización que se hace de las redes sociales ya que, de acuerdo con las afi rmaciones de 
Tejada y colaboradores (2023), su facilidad de uso y accesibilidad han hecho de este 
dispositivo el complemento preferido entre los más jóvenes. 

Concretamente, se descubre en el uso del Smartphone una herramienta que, en el 
caso de la juventud, parece ser el instrumento que ha desplazado al ordenador como 
elemento para estar conectado en la sociedad digital. A través de este dispositivo, los 
jóvenes aseguran mantenerse al día con sus contactos, obtener información global y 
diversa y hacer búsquedas sobre cine, música o diversos servicios de ocio que, como 
señala Plaza (2016) están al alcance de la mano. Así, como evidencia el trabajo de 
Ricoy y Martínez-Carrera (2020), cabe señalar que dentro del colectivo la fi nalidad 
que le otorgan al uso del Smartphone, desde un punto de vista informal, se centra en 
la práctica de experiencias en la red vinculadas a la diversión y recreación. 

2. TIEMPO DE OCIO DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LA REDES SOCIALES 

El ocio mediado por la tecnología es, en la actualidad, una esfera más dentro del 
comportamiento de los jóvenes (Valdemoro-San Emeterio et al., 2017; Vasco-González. 
2020) no obstante, cabe diferenciar como exponen Viñals y Cuenca (2016) que se dis-
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tinguen dos tipos de experiencias de ocio en el entorno tecnológico; las que ya existían 
y se han digitalizado, como la lectura en libros digitales o readers, y aquellas que van 
a requerir de una conexión a internet como las redes sociales. 

Así, las redes sociales de ocio están clasifi cadas dentro de lo que se conoce como 
redes verticales o especializadas (Celaya, 2008; Díaz-Llairó, 2011) y son aquellas que 
se dirigen a un usuario concreto que busca compartir sus afi ciones en un grupo que 
aborda una línea temática común (Rojas, 2019) centrada en diversas actividades entre 
las que se encuentran las experiencias lúdicas.

Estas plataformas virtuales están diseñadas, además de para proporcionar entrete-
nimiento, para facilitar oportunidades de expresarse de manera creativa, así como para 
constituir espacios digitales o comunidades virtuales donde poder establecer conexión 
con distintas personas con las que compartir diversidad de contenidos relacionados 
con intereses comunes, (Martínez-López et al., 2016), en torno a actividades recreativas 
que se tornan atemporales ya que no se someten al tiempo ni a la ubicación y en las que 
los jóvenes pueden construir su propia identidad (Castells, 2001; Yetím et al., 2019). 

En este sentido el tiempo del que se dispone para realizar aquello que deseamos 
porque nos satisface, en base a nuestra propia elección, fuera de la actividades obli-
gatorias como trabajo o sueño, y dentro de un contexto particular, ha de considerarse 
como tiempo de ocio (Stebbins, 2012; Gkiotsalitis y Stathopoulos, 2016; Tekin, 2016); 
por lo que, como señalan Yetím y colaboradores (2019) las experiencias que se realizan 
en las comunidades virtuales o redes sociales pueden considerarse actividades rela-
cionadas con el ocio que van a girar en torno a productos y servicios distintos como 
el cine, deporte, espectáculos, música etc. consideradas esferas de las actividades de 
tiempo libre (Kocinets, 2002, p.61) que además, como evidencia el estudio de Olecká 
y colaboradoras (2022) satisfacen las necesidades de las personas, generan placer y 
ofrecen múltiples oportunidades para la recreación y el crecimiento personal. 

Desde esta perspectiva observamos en los jóvenes una clara inclinación hacia el uso 
de las redes sociales destinadas al ocio en las que, además de sus intereses, convergen 
la diversión y la necesidad de estar en contacto con sus amistades convirtiendo, estos 
escenarios digitales, en su espacio de comunicación y relación preferido (Sanz et al., 
2018; UIT, 2022). Es a través de estos espacios virtuales en los que los jóvenes asisten 
a conciertos, escuchan música, ven películas y series, juegan en línea o programan, de 
manera personalizada, viajes a su medida (Eger et al., 2020; Moral et al., 2021). 

Coincidiendo con esta afi rmación, el estudio de López de Ayala y colaboradores 
(2020, p.5) evidencia la relación entre ocio, redes sociales y jóvenes señalando que el 
70% de los jóvenes que formaron parte de este hacían uso de manera continuada de 
las redes sociales para realizar variedad de actividades entre las que destacan: buscar 
información sobre cine, libros y conciertos, ver vídeos y música, buscar información 
sobre series, películas y televisión o buscar contenidos divertidos. 

Hay que considerar que habitualmente se ha señalado que el uso de los recursos 
tecnológicos para la realización de experiencias de entretenimiento incidía de forma 
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negativa en el tiempo que se debía dedicar a otras experiencias, centrando sus afi r-
maciones, sobre el perjuicio de estas prácticas en el desarrollo educativo (Ríos, 2020) 
pero, como indican Botero-Gómez y colaboradores (2022), es precisamente el ámbito 
educativo el que debe observar el valor y potencial del ocio digital por los así numerosos 
benefi cios que le pueden reportar estas actividades, así como señalan Gil-García y co-
laboradores (2023) el ocio que se lleva a cabo en la red benefi cia el desarrollo cognitivo 
y habilidades digitales tan importantes como son buscar y organizar información, 
resolver problemas y tomar decisiones. En esta misma línea, el trabajo de Albertos y 
Ibabe (2021) proponen que las actividades de ocio en la red fomentan el desarrollo de 
destrezas relacionadas con la capacidad de concentración y la superación de difi culta-
des siempre que se realicen en torno a lo que se conoce como ocio estructurado. En este 
aspecto, Albertos y colaboradores (2020) indican que para considerar una actividad 
dentro de esta categoría ha de tener una serie de características tales como ser:

• Actividades voluntarias

• Programadas y regulares

• Con alguna supervisión 

• Organizadas en torno a una meta o propósito concreto

Tales características, como afirman los autores, dotan a estas experiencias de 
mayor complejidad a medida que sus participantes progresan en sus habilidades. Así, 
atendiendo a esta perspectiva, cabe concluir que las redes sociales de ocio, tal como 
se viene evidenciando a lo largo de este trabajo, observan estas características y de 
acuerdo con el estudio de Aguirre y colaboradores (2021) algunas de las actividades 
que llevan a la práctica los jóvenes en las redes sociales forman parte del ámbito del 
ocio estructurado u ocio serio. Un ejemplo de ello es el uso de Meetup que permite a 
los usuarios crear y unirse a grupos de interés en su área geográfi ca para participar en 
actividades de ocio, como senderismo, cine, música, entre otros (Chen at al., 2021) o 
la popular Wattpad que reúne a jóvenes escritores permitiendo la auto publicación de 
sus libros (García-Roca y De-Amo,2019). Pero, sin duda una de las redes sociales más 
populares entre los jóvenes es Intsgram cuyo uso, para la práctica de ocio estructurado 
u ocio serio, puede ser abordado desde múltiples perspectivas (Martínez-Rolán et al., 
2019; Moreno-Domínguez, 2023; Villén y Ruiz del Olmo,2020).

3. INSTAGRAM COMO ESPACIO DE OCIO PARA LOS JÓVENES 

La proliferación de las redes sociales ha revolucionado la forma en que las genera-
ciones de jóvenes se relacionan, interactúan y disfrutan de su tiempo libre. Entre estas 
plataformas, Instagram se erige como un espacio de ocio esencial para los jóvenes de 
todo el mundo, empleada por estos como una forma signifi cativa de entretenimiento 
y construcción de identidad que hace de la visibilidad un objetivo simbólico impres-
cindible (Caro, 2022; Frison y Eggermont, 2017). 
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En los últimos años, Instagram se ha convertido en un fenómeno cultural entre 
los jóvenes, permitiéndoles compartir contenido personal en diversos formatos. Ac-
tualmente, más del 70% de los jóvenes de todo el mundo con edades comprendidas 
entre los 12 y los 24 años utilizan esta red social, y se espera que el porcentaje aumente 
progresivamente, a medida que se reduce la brecha digital (Huang y Su, 2018; Stefana 
et al., 2022). Desde compartir fotos personales hasta seguir cuentas de celebridades, 
explorar temas de interés y participar en retos virales, los jóvenes tienen a su alcance un 
abanico de posibilidades para el ocio en línea. Instagram se muestra como una galería 
visual en constante evolución, donde los usuarios pueden invertir tiempo explorando 
imágenes y videos estéticamente atractivos (Manovich, 2016). 

Esta exploración puede involucrar la búsqueda de contenido inspirador, artístico o 
simplemente visualmente placentero (García et al., 2022). Los usuarios pueden navegar 
por las publicaciones de cuentas a las que siguen, descubrir nuevas perspectivas y dis-
frutar de la creatividad visual de otros. Asimismo, a través de la captura de momentos 
personales, la aplicación de fi ltros y herramientas de edición, y la composición de piezas 
visuales, los usuarios tienen la oportunidad de expresar su creatividad y compartir su 
visión única del mundo. Esta autoexpresión puede abarcar desde la fotografía como 
estilo de vida hasta proyectos artísticos más elaborados. 

Su interfaz visual, fi ltros creativos y herramientas de edición han creado un espacio 
donde los jóvenes pueden expresar su creatividad y construir sus propias narrativas 
visuales (Caro, 2022). Esta red social también permite que los usuarios pueden dedicar 
tiempo a seguir eventos en vivo, transmisiones en directo y tendencias actuales en 
Instagram. Desde conciertos y conferencias hasta desafíos virales, la plataforma ofrece 
una ventana a acontecimientos en tiempo real y a la cultura popular en constante 
evolución. La inversión de tiempo en estas transmisiones puede generar una sensación 
de participación y actualidad (García et al., 2022).

Además, Instagram trasciende las barreras geográfi cas y brinda a los jóvenes la 
oportunidad de mantenerse en conexión con otras personas, interactuando en este 
entorno mediante comentarios, mensajes directos y etiquetado en publicaciones, lo 
que fomenta la socialización y genera un sentido de comunidad en línea. Los jóvenes 
experimentan un sentido de pertenencia a través de la interacción, los “me gusta” y los 
comentarios en sus publicaciones, lo que contribuye a una sensación de comunidad 
virtual.

A su vez, como explican Lee y Borah (2020), Instagram actúa como una ventana 
personal que conecta al usuario con sus intereses. Los jóvenes pueden seguir cuentas 
que se alinean con sus hobbies, pasiones y valores, lo que les brinda la oportunidad 
de explorar y conectarse con una amplia variedad de temas. La función de búsqueda 
y la implementación de hashtags permiten a los usuarios invertir tiempo explorando 
temas de su interés. Pueden descubrir contenido relacionado con sus hobbies, pasiones, 
áreas de estudio o causas que les preocupen. Esta exploración temática contribuye a 
una experiencia enriquecedora y educativa, permitiendo a los usuarios ampliar su 
conocimiento y horizonte de manera virtual.
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Otro uso de interés es la integración de esta red social en las prácticas educativas 
tanto formales como informales. Al respecto, Davies y colaboradores (2019) han 
propuesto integrarla para mejorar los conocimientos en geografía, donde, entre otras 
prácticas, podrían crearse perfi les temáticos de geografía o hashtags específi cos, puede 
ayudar a organizar el contenido y facilitar la exploración. Los estudiantes pueden se-
guir estos perfi les o hashtags para recibir regularmente publicaciones educativas que 
les expongan a lugares exóticos, eventos geográfi cos actuales y desafíos ambientales. 
Además, los educadores pueden alentar a los estudiantes a participar activamente 
alentándolos a publicar sus propias fotos geográfi cas acompañadas de descripciones 
detalladas, promoviendo la investigación, el pensamiento crítico y la creatividad, al 
tiempo que fomenta la colaboración entre pares.

3.1. Impacto de Instagram en los jóvenes 

Si bien Instagram ofrece oportunidades para la autoexpresión, también ha sido 
objeto de críticas por su posible impacto negativo en la autoestima de los jóvenes. Al 
respecto, el estudio de Adeyanju y colaboradores (2021) y el de Lup y colaboradores 
(2015) han asociado el uso de Instagram con los síntomas depresivos, sugiriendo que 
existen ciertas variables que intensifi can esta relación, entre las que se incluyen la 
comparación social, la construcción de la autoestima basada en la validación y apro-
bación de otros, la dependencia de las redes sociales, el recibir comentarios negativos o 
insufi cientes y el número de desconocidos que los usuarios siguen. Se ha comprobado 
que la comparación de la vida personal con las vidas aparentemente perfectas de otros 
puede generar sentimientos de inferioridad y ansiedad (Faelens et al., 2021). 

Asimismo, de acuerdo con Stein y colaboradores (2021), la naturaleza visual de esta 
red social puede infl uir en la percepción de la auto imagen corporal entre los jóvenes, 
especialmente como consecuencia de la utilización de imágenes retocadas y la asunción 
de estándares de belleza idealizados, que pueden contribuir a la presión por cumplir 
con expectativas poco realistas, transformando sus comportamientos y generando 
expectativas físicas inalcanzables, como han afi rmado Prichard y colaboradores (2020). 
De acuerdo con Chatzopoulou y colaboradores (2020), aunque la presión corporal 
afecta más a las mujeres, también los hombres pueden sufrir un impacto negativo 
sobre su bienestar psicológico y su autoestima corporal como consecuencia del uso 
excesivo de esta red social. 

Por otra parte, desde el prisma positivo, algunos investigadores han explorado 
cómo el uso consciente y equilibrado de Instagram puede tener un impacto positivo 
en el bienestar de los jóvenes (Arab y Diaz, 2015; Garzón-Clemente et al., 2019). El 
compartir experiencias auténticas y el uso de la plataforma como herramienta creativa 
se han asociado con resultados más saludables. Además, Instagram opera como una 
ventana a un mundo diversifi cado de culturas, estilos de vida y enfoques existenciales. 
Los jóvenes pueden expandir sus horizontes a través de la exposición a imágenes y 
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contenidos que abarcan geografías y contextos culturales diversos, lo que favorece un 
enriquecimiento cognitivo y una apertura a la diversidad global (García et al., 2018).

Conjuntamente, el diseño visual de la plataforma nutre el desarrollo de habilidades 
fotográfi cas, de diseño y presentación. Los jóvenes, al perfeccionar su capacidad de 
componer imágenes visualmente impactantes y atractivas, adquieren competencias 
técnicas valiosas que pueden trascender el ámbito del entretenimiento y aplicarse en 
contextos profesionales o educativos (Kruszyn, 2021; Reza-Flores et al., 2023). Asimis-
mo, la interacción positiva en forma de “me gusta”, comentarios alentadores y aprecia-
ciones por parte de otros usuarios puede tener un efecto positivo en la autoestima de 
los jóvenes (Alvarado-Díaz, 2018; Casado-Riera y Carbonell, 2018; Marulanda-Cruz, 
2022). Como consecuencia, el reconocimiento público de sus aportes y la validación de 
su contenido contribuyen a una mayor confi anza en sí mismos y refuerzan su sensación 
de agencia en la esfera digital.
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