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Resumen

Antecedentes: La  búsqueda  de  aceptación  de  la  imagen  positiva  deseada  puede

generar efectos psicológicos negativos en los usuarios de las redes sociales, cada vez

son más los estudios que describen la magnitud de estos efectos, pero son pocos los

que  proponen  una  explicación.  Objetivo: Examinar  el  papel  mediador  de  la

autocompasión entre el  autoconcepto y la  apariencia física en mujeres mayores de
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edad usuarias de  Instagram.  Método:  Estudio  no experimental  de  corte  transversal,

cuantitativo de alcance explicativo, la muestra de 228 mujeres colombianas con edades

entre los 18 a los 29 años, a quienes se les administró un cuestionario online de datos

sociodemográficos y de caracterización de uso de la red social Instagram, la escala de

auto-compasión (SCS), el inventario de Esquemas Sobre la Apariencia-Revisado (ASI-

R) y el cuestionario de Autoconcepto Personal (APE). Resultados: Se evidencia relación

negativa entre el autoconcepto y la preocupación por la apariencia física; también se

identifica la autocompasión como variable mediadora total del efecto de la relación entre

autoconcepto y preocupación por la apariencia física y finalmente, una comprensión del

efecto de mediación de la autocompasión a través de sus dimensiones. Conclusión: Es

oportuno minimizar la angustia psicológica que genera el uso de las redes sociales en

especial  Instagram, a través de la comprensión y fortalecimiento de la autocompasión

en las mujeres.

Palabras  clave: Apariencia  física,  autocompasión,  concepto  de  sí  mismo,  redes

sociales, Instagram, mediación.

Abstract

Background:  The search for acceptance of  the desired positive image can generate

negative  psychological  effects  in  users  of  social  networks,  more  and  more  studies

describe  the  magnitude  of  these  effects,  but  few  propose  an  explanation.  Aim:  To

examine  the  mediating  role  of  self-compassion  between  self-concept  and  physical

appearance  in  older  female  Instagram  users.  Methods:  Non-experimental  cross-

sectional, quantitative study of explanatory scope, the sample of 228 Colombian women

aged  18  to  29  years,  who  were  administered  an  online  questionnaire  of

sociodemographic data and characterization of use of the social network Instagram, the

self-compassion scale  (SCS),  the  Inventory  of  Schemas About  Appearance-Revised

(ASI-R) and the Personal Self-Concept (APE) questionnaire. Results: There is evidence

of a negative relationship between self-concept and concern about physical appearance;

self-compassion  is  also  identified  as  a  total  mediating  variable  of  the  effect  of  the
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relationship between self-concept and concern about physical appearance and finally,

an understanding of  the mediation effect  of  self-compassion through its dimensions.

Conclusion: It is opportune to minimize the psychological distress generated by the use

of social networks, especially Instagram, through the understanding and strengthening

of self-compassion in women.

Keywords:  physical  appearance,  self-compassion,  self-concept,  social  networks,

Instagram, mediation.

Introducción 

Instagram  es  una  de  las  redes  sociales  con  mayor  crecimiento  (Statcounter,

2021) y así  como  Facebook y  Twitter,  los usuarios pueden realizar publicaciones e

interactuar de forma fácil y rápida desde un teléfono móvil. Sin embargo, Instagram se

diferencia  de  las  demás  redes,  porque  fue  diseñada  para  publicar  y  compartir

fotografías,  subirlas,  comentarlas  y  también  "seguir"  las  cuentas  de  otras  personas

(Shane-Simpson,  Manago,  Gaggi  & Gillespie-Lynch,  2018;  Tiggemann & Anderberg,

2020).  Sin  embargo,  los  estudios  evidencian  que  Instagram  puede  generar  efectos

negativos asociados con la insatisfacción de la apariencia física y estado de ánimo

(Tiggemann & Barbato, 2018), adicción, timidez y sentimiento de soledad (Ponnusamy,

Iranmanesh, Foroughi & Hyun, 2020). Además, la exposición a publicaciones y  likes

genera mayor actividad en la zona cerebral del placer y recompensa (Sherman, Payton,

Hernandez, Greenfield & Dapretto, 2016).

Los antecedentes muestran que los efectos negativos que se han identificado en

Facebook afecta comparaciones de apariencia, estado de ánimo y satisfacción corporal

en  mujeres  (Engeln,  Loach,  Imundo  y  Zola,  2020);  son  ellas  quienes  presentan

imágenes idealizadas de sí mismas (Engeln, 2017) y son más sensibles a los efectos

de las comparaciones sociales relacionadas con la apariencia física en redes sociales,

lo que es menos probable en los hombres (Hogue & Mills, 2019).

En  Instagram  para  construir  una  imagen  positiva  se  requiere  de  la

autopresentación;  sin  embargo,  cuando  no  se  encuentra  aceptación  de  la  imagen

positiva deseada, se pueden generar afectaciones psicológicas negativas (Navarrete,

Castel,  Romanos & Bruna, 2017;Tiggemann & Zaccardo, 2015). Una de ellas,  es la
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preocupación por la apariencia física, se entiende como un dominio específico desde la

teoría del autoesquema; lo que sugiere que a partir de experiencias pasadas se realizan

generalizaciones de sí mismo y se reflejan en conductas, actitudes y creencias, que

especialmente provocan que se otorgue o no importancia emocional por la evaluación

constante  asociada  a  la  idealización  de  ciertos  atributos  físicos  (Cash,  Melnyk  y

Habrosky,  2004;  Silva,  Jimenez-Cruz,  Ramos-Rosales,  Hernandez,  Brito  &  Moreno,

2016). 

En Instagram la percepción de apariencia física, se afecta por los subtítulos que

acompañan la imagen que por  la imágen misma (Brown & Tiggemann, 2020);  si  el

subtítulo se relaciona con una inspiración física provoca en las mujeres mayor estado

de ánimo negativo, mientras que la misma imagen con un subtítulo relacionado con

autoaceptación  aumenta  la  autoestima;  por  tanto,  los  subtítulos  son  persuasivos  y

pueden llegar a relacionar con culpa, estigmatización del peso, dietas y alimentación

restrictiva  (Davies,  Turner  & Udell  2020;  Restrepo  &  Quirama  2018).  También  los

usuarios  intentan  exponer  el  yo  real  con  el  yo  ideal,  al  publicar  la  vida  personal,

queriendo captar situaciones, lugares y/o personas que no definen su realidad sino la

idealización de su autoconcepto, con el fin de alcanzar la aprobación de la comunidad

digital que los rodea (Alvarado, 2018). Al no lograrlo se genera,  insatisfacción de la

imagen corporal,  humor  negativo  y  alteración  del  autoconcepto  (Boepple,  Ata,  Ron

&Thompson, 2016; Boepple & Thompson, 2016).

La  comprensión  del  autoconcepto  ha  variado  en  el  tiempo,  inicialmente  se

consideraba  unidimensional  y  global  pero  actualmente,  se  acepta  una  concepción

jerárquica y multidimensional que se estructura en varios dominios (Shavelson, Hubner

y  Stanton,  1976);  uno de  los  menos  estudiados  ha  sido  el  autoconcepto  personal,

caracterizado por la autopercepción y valoración que involucra aspectos de la persona

en su vivencia individual y el desarrollo de su propia evolución (Goñi, 1996; Fitts, 1972).

La autopercepción y valoración se afecta al hacer uso de Instagram, debido a los

likes y comentarios que evalúan la fotografía o post (Alvarado, 2018; Casado-Riera &

Carbonell, 2018), la relación con las opciones de uso se han asociado a efectos en el

autoconcepto negativo y la  baja compasión en la  mayoría  de mujeres  (Wiederhold,

2018). La compasión, resulta esencial sentirla por los demás y también por uno mismo,
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debido  a  que  implica  una  actividad  metacognitiva  de  forma  genuina  que  permite

comprender las experiencias como compartidas con la humanidad, hay presencia de

bondad, compasión y no prejuicios hacia los propios fracasos (Neff, 2003b).

Esta unión del pensamiento filosófico del budismo y la psicología occidental, ha

posibilitado en los últimos años hallazgos en nuevas formas de comprender e intervenir

el bienestar y su énfasis en los procesos personales ha provocado que en occidente

quienes estudian el autoconcepto se interesen por abordar, debido a su asociación, el

constructo  budista  de  autocompasión (Bennett-Goleman,  2001;  Brown,  1999;  Hahn,

1997; Kornfield, 1993; Salzberg, 1997, como se citó en Neff & McGehee, 2010). 

Según Araya y Moncada (2016) la autocompasión tiene seis dimensiones, tres

dimensiones positivas y sus tres contrarias, la primera dimensión es la auto amabilidad

y bondad, que refiere al trato de uno mismo con cuidado y comprensión; si no sucede

se presenta la  dimensión contraria y  es el  autojuicio;  la  segunda,  es la  humanidad

común,  donde  se  reconoce  que  los  demás  pasan  por  sufrimientos  similares  a  los

propios, su contraria es la dimensión de aislamiento, y la tercera, es  mindfulness, se

refiere a la capacidad de darse cuenta, de prestar atención y de aceptar lo que está

ocurriendo en el momento presente, siendo opuesta a la sobreidentificación. 

Las dimensiones de la autocompasión se han relacionado con otras variables, la

dimensión  de  la  Humanidad  común  permitió  que  en  la  pandemia  generada  por  el

COVID-19  se  comprendiera  como  evento  universal  y  no  una  afectación  personal

(Angyang, Shuo,  Minmin,  Ruiqi  y  Xiangping,  2020);  asimismo, la humanidad común

desarrolló un reconocimiento real del fracaso para después superar los desafíos y por

otra parte, el autojuicio se relacionó con el rasgo de personalidad del perfeccionismo

(Umandap y Teh, 2020).

La literatura muestra a la autocompasión como una variable de interés en los

estudios relacionados con la imagen corporal en usuarias de Facebook (Seekis, Bradley

& Duffy, 2020; Wet, Lane & Mulgrew, 2020), como interventora en la auto objeción en

las mujeres con vergüenza corporal, depresión y actitudes alimentarias negativas (Liss

& Erchull,  2015)  y  amortiguadora contra los efectos psicológicos negativos (García-

Fogeda Mansilla, 2016). 
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 También la autocompasión se ha reconocido como moderadora entre variables.

Homan  y  Tylka  (2015)  encontraron  relación  negativa  de  la  composición  corporal  y

autoestima  sobre  la  apreciación  corporal  denotando  relaciones  fuertes  cuando  la

autocompasión  era  baja.  Además,  evidencia  que  modera  entre  la  imagen  corporal,

sobrevaloración de la forma y peso, con la disfunción eréctil (Linardon, Susanto, Tepper

& Fuller-Tyszkiewicz, 2020), modera entre la inconformidad de género y el bienestar

subjetivo (Keng & Liew, 2017), entre la ansiedad de apego y la apreciación del cuerpo

(Raque-Bogdan, Piontkowski, Hui, Ziemer & Garriott,  2016), y media parcialmente la

relación  entre  la  preocupación  corporal  y  los  síntomas  depresivos  en  mujeres

universitarias (Wasylkiw, MacKinnon & MacLellan, 2012).

Restrepo y Quirama (2018) encontraron que existe una asociación entre el uso

de redes sociales, conductas alimentarias y la búsqueda de una autoimagen positiva.

Lo que supone una importante amenaza para el bienestar de las mujeres en riesgo y

puede implicar otros trastornos emocionales y alimenticios (Lee-Won, Job, Back, Hu y

Park, 2020;  Restrepo y Quirama 2018). Aún no hay suficiente evidencia empírica con

muestras colombianas sobre los mecanismos de mediación de la autocompasión en los

usuarios de Instagram. A partir de lo anterior, el objetivo de este estudio es examinar el

papel mediador de la autocompasión entre el autoconcepto y la apariencia física en

mujeres mayores de edad usuarias de Instagram.

 Según la revisión de la literatura, este estudio plantea tres hipótesis; la primera,

propone que el autoconcepto se relaciona negativamente con la preocupación hacia la

apariencia física a través de Instagram (Boepple, Ata, Ron y Thompson, 2016; Boepple

y Thompson, 2016; Bij de Vaate, Veldhuis y Konijn, 2020). La segunda indica que , la
autocompasión  media  la  relación  entre  el  autoconcepto  y  la  preocupación  por  la

apariencia física. Esta hipótesis se formula a partir de los hallazgos de Seekis, Bradley

y Duffy, (2020); Wet, Lane y Mulgrew, (2020) que evidencia el papel significativo de la

autocompasión con variables como la imagen corporal o apariencia física en mujeres

usuarias de Facebook y la

tercera hipótesis  propone que las dimensiones de la autocompasión contribuirán de

manera positiva en la relación.  Esta hipótesis se sustenta en el estudio de Angyang,

Shuo, Minmin, Ruiqi y Xiangping (2020) que evidencia cómo la dimensión humanidad
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tiene un papel importante para mitigar esa ansiedad que generó la COVID-19. Para

Umandap y Teh (2020) muestran la disminución de la dimensión del autojuicio en el

rasgo de personalidad de perfeccionismo.

Figura 1. Propuesta del modelo de mediación. 

Fuente: Autores

La figura 1 ilustra la propuesta del modelo de mediación del estudio. Compuesto

por las variables autoconcepto, preocupación por la apariencia física y Autocompasión,

esta última constituida por tres dimensiones positivas: auto amabilidad, mindfulness y

humanidad  común.  La  figura  muestra  un  efecto  positivo  del  autoconcepto  sobre  la

autocompasión, que a su vez impacta de forma negativa en la preocupación por la

apariencia física. 

Es decir, las usuarias de la red social  Instagram con un autoconcepto positivo

tienden a una menor preocupación por la apariencia física. Sin embargo, al incluir la

autocompasión alta como variable mediadora entre la relación del autoconcepto positivo

y  baja  preocupación  por  la  apariencia  física,  ésta  última  no  genera  un  efecto

significativo sobre la preocupación por la apariencia física.

Metodología
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Diseño y tipo de estudio 
 La  presente  investigación  de  alcance  explicativo  con  diseño  no  experimental

transversal, debido a que se recolectaron los datos en un momento único con el fin de

analizar la incidencia e interrelación entre las variables. Este tipo de estudio permite

explorar a fondo las hipótesis propuestas (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Población y muestra

 Muestra no probabilística por conveniencia, y mediante bola de nieve permitió la

participación de 228 mujeres usuarias  Instagram, con edad promedio de 19,91 años

(rango 18 a 29 años; Dt: 2,21), de ellas el 96,1% eran estudiantes universitarias. Los

criterios  de  inclusión  a  la  muestra  fueron:  (a)  ser  mujer;  (b)  ser  usuaria  activa  de

Instagram con  un  periodo  de  suscripción  no  menor  a  un  año  y  (c)  edad  mínima

corresponda a 18 años y su edad máxima 29 años.

Instrumentos

Cuestionario de datos sociodemográficos: Cuestionario de elaboración propia

de siete  preguntas,  diseñado con el  propósito  de  obtener  información de los  datos

personales como la edad, facultad y el semestre. 

Cuestionario de características de uso de Instagram: De elaboración propia

para detectar los hábitos de uso de  Instagram,  está compuesta por seis preguntas,

entre las que se encuentran: uso diario promedio de  Instagram  en minutos, tipo de

cuenta favorita, preferencias de cuenta y personas que sigue.

Escala  de  auto-compasión  (SCS):  Neff  (2003a)  evalúa  la  capacidad  de  la

persona para tratarse así mismo reconociendo sus límites y de los demás, compuesta

por 26 ítems de escala tipo Likert de 5 puntos donde 0 era nunca, 1 casi nunca, 2 en

ocasiones, 3 con frecuencia, 4 casi siempre, 5 siempre. Comprende como un constructo

multifactorial dividido en tres componentes principales cada uno comprende aspectos

tanto positivos (P) con puntuaciones directas, como negativos (N) con puntuaciones

inversas.  El  primer componente es Autoamabilidad (P)  y  Autojuicio  (N),  el  segundo
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Humanidad  común  (P)  y  Aislamiento  (N),  y  el  tercero  Conciencia  plena  (P)  y

Sobreidentificación (N). Cada componente puede calificarse independiente, y a su vez

la totalidad de estas sugiere el nivel de autocompasión general. La fiabilidad es de 0,80

a 0,84 (Neff, 2003a; Garrido, Cupani & Arbach, 2017) y para este estudio fue de 0,87.

Inventario  de  Esquemas  Sobre  la  Apariencia-Revisado  (ASI-R): En  su

versión adaptada al español por Silva, Jiménez-Cruz, Ramos-Rosales, Hernández, Brito

y Moreno, (2016), pretenden identificar si los individuos experimentan preocupación por

la apariencia física en relación con ciertas creencias sobre la importancia, el significado

y la influencia de la apariencia física en la vida propia. Constituído por dos factores,

importancia autoevaluativa e importancia motivacional compuestos por 20 ítems con

respuesta de tipo Likert, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni

de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, en su totalidad

los dos factores determinan el puntaje general del inventario. La fiabilidad de la prueba

original es de 0,90 (Cash & Labarge, 1996), para la adaptación al español es de 0,92,

KMO = 0,90; p = 0 .00 (Silva et al, 2016) y para esta investigación la fiabilidad fue 0,91.

Cuestionario  de  Autoconcepto  Personal  (APE):  Desarrollado  por  Goñi,

Madariaga,  Axpe  y  Goñi  (2011) mide  el  autoconcepto  personal  a  través  de  cuatro

subescalas:  emoción,  honradez,  autonomía  y  autorrealización,  conformado  por  18

ítems, con respuesta tipo Likert; 1 Falso, 2 Casi siempre falso, 3 Si y no, 4 Casi siempre

verdadero y 5 Verdadero, las subescalas tienen puntuaciones independientes que al ser

sumadas indican mayor autoconcepto personal. La fiabilidad de la adaptada a muestras

colombianas es de 0,83 (García-Murillo & Puerta-Cortés, 2020) y para este estudio la

fiabilidad fue de 0,84. KMO = 0,84:  p = 0.00, se detectó que las cuatro dimensiones

(emoción,  honradez,  autonomía  y  autorrealización)  sugeridas  por  el  instrumento  de

adaptación se mantuvieron en esta investigación.

Procedimiento 

 Una vez aprobado el estudio por las instancias institucionales, los participantes

recibieron el  enlace con el  consentimiento  informado y  el  cuestionario  diseñado en
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Google Forms. Los datos se recogieron durante los meses de abril a agosto del año

2020. 

Los análisis se realizaron con el software IBM SPSS Statistical Package for the

Social Sciences (SPSS) versión 25, se realizaron análisis descriptivos univariados, para

identificar  la  normalidad  en  la  distribución  de  los  datos,  se  empleó  el  estadístico

Kolmogorov-Smirnov para identificar  la  distribución normal de los datos.  Se hizo un

análisis  descriptivo  de  las  variables  sociodemográficas  y  de  los  hábitos  de uso  de

Instagram, luego para hallar asociación entre las variables cualitativas categóricas se

aplicó la prueba de Chi cuadrado. Para determinar la relación entre las variables de uso

de  Instagram,  el autoconcepto, la autocompasión y la preocupación por la apariencia

física se aplicó el estadístico bivariado de Pearson y para el análisis de mediación de la

autocompasión, se efectuó una regresión lineal por entrada forzada.

Consideraciones éticas
La investigación cumple con los principios éticos establecidos en la American

Psychological Association (APA), artículo 2 de la ley 1090 de 2006 que reglamenta el

ejercicio profesional del Psicólogo mediante el Código Deontológico y Bioético y la ley

1164 de 2007 dispone la normativa del Talento Humano en Salud que garantiza el

derecho a la no maleficencia y no existencia de doble efecto dentro de la aplicación del

instrumento.

Resultados

Características de uso de Instagram

La muestra de  estudio es  usuaria  de  Instagram  desde hace 4,52 años y  en

promedio la usa 118,05 minutos al día, un aproximado de tres horas. Se encontró alta

frecuencia de uso en  cuentas de estética y belleza, tendencia a  configurar la cuenta

como privada y  no  revisar  la  cantidad de seguidores  de las  cuentas  a  las  que se

suscriben. Los datos no sugieren asociación entre las variables (ver tabla 1).

Tabla 1. Uso de preferencia y frecuencia baja, media y alta de Instagram
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Frecuencia de uso

Baja Media Alta Total Total
%

χ2
p

Tipo  de  cuenta
favorita n % n % N %

Moda 1 16,6 27 14,59 8 21,62 36 15,78

16,9
6 0,25

Estética  y
belleza 3 50 32 17,29 9 24,32 44 19,29

Vida saludable 0 0 27 14,59 5 13,51 32 14,03

Entretenimiento 0 0 64 34,59 8 21,62 72 31,57

Gamer 0 0 3 1,61 2 5,40 5 2,19
Noticias  y
educativas 2 33,33 20 10,81 3 8,10 25 10,96

Otras 0 0 12 6,48 2 5,40 14 6,14

Preferencia de cuenta 

Pública 2 33,33 38 1,08 10 27,02 59 24,89
1,22 0,54

Privada 4 66,66 147 2,16 27 72,97 178 75,10

Mayoría de personas que sigue

Conocidas 4 66,66 124 67,02 21 56,75 149 65,35

5,92 0,43Desconocidas 0 0 9 4,86 2 5,40 11 4,82

Celebridades 2 33,33 52 28,10 14 37,83 68 29,82

Revisa los seguidores

Sí 1 16,66 48 25,94 9 24,32 58 25,43
,29 0,86No 5 83,33 137 74,05 28 75,67 170 74,56

Análisis de la relación entre la autocompasión, el autoconcepto y la preocupación
de la apariencia física

Con relación a la  preocupación por  la  apariencia  física y el  autoconcepto su

asociación  es  negativa,  a  pesar  de  estar  poco  relacionadas  un  autoconcepto  alto

corresponde con baja preocupación por la apariencia física y viceversa. En cuanto a la

relación entre el autoconcepto y la autocompasión, se encontró una relación positiva

fuerte, por lo que las dos variables están relacionadas en su aumento o disminución
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mutua.  Finalmente,  la  relación  negativa  de  la  autocompasión  y  la  preocupación

apariencia física indicó que tienen alta asociación y el aumento de la autocompasión

corresponde a valores bajos en apariencia física y viceversa.

En general, el análisis de sus dimensiones aclara que la relación de la apariencia física

está relacionada de forma negativa y significativa con la autocompasión; es decir, alta

preocupación por la apariencia física tiene asociación negativa con bajos niveles de

aislamiento,  sobre  identificación,  auto  juicio;  por  tanto,  las  personas  estarían  más

aisladas, con mayor sobreidentificación y autojuicio.

Tabla  2. Relación  entre  autoconcepto,  autocompasión,  autoamabilidad,
mindfulness, humanidad común y preocupación por la apariencia física

 M DT 1 2 3 4 5 6

1.  Autoconcepto
APE

3,68 ,57 1 ,65** ,46** ,45** ,17** -,21**

2.  Autocompasión
SCS 2,69 ,59 1 ,74** ,67** ,36** -,31**

3. Auto amabilidad 2,43 1 1 ,74** ,42** -,09

4. Mindfulness 2,43 ,89 1 ,55** -,02
5.  Humanidad
común 2,2 ,81 1 ,09

6. Preocupación por
la  apariencia  física
ASI-R

3,24 ,72      1

La autocompasión como mediadora entre el autoconcepto y la preocupación por
la apariencia física

Con el fin de tratar de explicar cómo se produce la relación entre las variables y

sus efectos se siguió el procedimiento de Aiken y West (1991) que permitió desechar la

autocompasión como variable moderadora y dar paso a un análisis de mediación, el

cual se llevó a cabo a través del método de regresión que involucra cuatro regresiones

lineales y el cumplimiento de sus condiciones (ver tabla 3).

Tabla 3. Análisis de mediación de la autocompasión, el autoconcepto y la preocupación

por la apariencia física.
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Regresión R χ2 p
Factor  de
Anova Tabla de coeficiente 

F P p
1.  Autoconcepto  –
Autocompasión 0,65 0,43 0,00 171,73 0,00 0,65** 0,00

2.  Autocompasión  -
preocupación
apariencia física

0,31 0,10 0,00 25,69 0,00 -0,31** 0,00

3.  Autoconcepto  -
preocupación
apariencia física

0,21 0,04 0,01 10,76 0,01 -0,21* 0,01

4.  Autoconcepto  -
Autocompasión - 
Preocupación
apariencia física

0,32 0,10 0,00 12,79 0,00

APE -0,06 APE 0,94

SCS  -
0,31** SCS 0,00

APE: Autoconcepto; SCS: Preocupación por la apariencia física

La primera refiere que el autoconcepto (variable independiente) tiene un efecto

significativo  sobre la  autocompasión (variable mediadora).  La  segunda,  indica  el  rol

significativo que tiene la autocompasión sobre la preocupación por la apariencia física

(variable  dependiente).  La  tercera  regresión  comprueba  que  el  autoconcepto  es

significativo  sobre la  apariencia física  cuando no se  controla  o no está presente el

efecto  de  la  autocompasión.  Finalmente,  la  cuarta  regresión  plantea  que  sobre  la

apariencia física dejan de ser  significativos los efectos del  autoconcepto cuando se

controlan  o  están presentes  los  efectos  de la  autocompasión.  Se concluye que se

cumplen las condiciones de las 4 regresiones, es decir, el efecto que el autoconcepto

ejerce  sobre  la  preocupación  por  la  apariencia  física  está  mediado  por  la

autocompasión. Por lo tanto, se logró probar el modelo propuesto inicialmente (ver tabla

1), compuesto por las variables principales de la investigación, resultantes de los totales

de las dimensiones de los instrumentos correspondientes.

Discusión
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El crecimiento de la red social  Instagram ha logrado que los investigadores se

interesen por conocer cuáles son los efectos en las motivaciones, habilidades sociales,

interpretación  de  su  apariencia  y  concepto.  Particularmente,  estudios  como  los  de

Siegel,  Huellemann, Hillier y Campbell,  (2020); Seekis,  Bradley y Duffy (2020);  Wet,

Lane y Mulgrew (2020) dan paso a la consideración de la autocompasión como variable

que interviene y atenúa la autocrítica y la insatisfacción corporal en las mujeres que son

usuarias de redes sociales.

 El  hallazgo  mencionado,  se  relaciona  con  la  finalidad  del  estudio,que  buscó

realizar  una  aproximación  a  la  comprensión  de  la  relación  entre  autoconcepto,

autocompasión  y  la  preocupación  por  la  apariencia  física  en  mujeres  usuarias  de

Instagram.  Al  analizar las características de uso y preferencia de  Instagram no se

evidencia  asociación  con  las  categorías  de  frecuencia  de  uso,  contrario  al  estudio

efectuado  por  Davies,  Turne  y  Udell  (2020)  donde  las  características  de  esta  red,

propician de manera directa afectación en la estima corporal y estado de ánimo; o lo

encontrado para el caso de Facebook  donde las puntuaciones extremas de bajo uso y

uso adictivo, reflejaron diferencias sobre los niveles del autoconcepto (García & Puerta-

Cortés, 2020). 

Con relación a la hipótesis 1, el autoconcepto y la preocupación por la apariencia

física en las usuarias de  Instagram, y el efecto encontrado, reflejan similitudes de su

relación negativa en los hallazgos de Bij de Vaate, Veldhuis & Konijn (2020), al enunciar

que el efecto negativo que ocurre sobre la imagen corporal no sólo es por la presencia

en redes y  su participación en ellas,  sino por  la  relevancia que tiene la  valoración

negativa del concepto que se tiene de sí mismo; además, al involucrar el efecto del

autoconcepto  sobre  la  autocompasión,  se  amplía  la  comprensión  del  autoconcepto

como  una  variable  que  posibilita  indicar,  que  una  persona  que  realice  evaluación

positiva  sobre  su  estado emocional  y  de  sus  respuestas  a  situaciones específicas,

también podría presentar menor aislamiento y sobreidentificación.

Luego, se confirmó la segunda hipótesis de la mediación de la autocompasión

entre la preocupación por la apariencia física y el autoconcepto, comprobando así el

modelo propuesto en la figura 1, debido a que, si una persona tiene una valoración

negativa de su autoconcepto y una alta preocupación por la apariencia física, pero a su
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vez su autocompasión es positiva,  se evidencia que la autocompasión disminuye el

efecto  de  la  preocupación  de  la  apariencia  física.  Este  rol  mediador  de  la

autocompasión ha demostrado que disminuye el impacto del perfeccionismo frente al

bienestar  subjetivo,  lo  que  implica  mayor  satisfacción  con  la  vida,  y  menores

afectaciones negativas y depresión (Stoeber, Lalova & Lumley, 2020) y también está

involucrado en mediar la relación del tipo de afrontamiento y el nivel de ansiedad social

(Ștefan, 2019).

Finalmente, se comprobó la tercera hipótesis, dado que las dimensiones de la

escala de la autocompasión resultan significativas para la comprensión del rol mediador

con  la  preocupación  por  la  apariencia  física  y  sus  dimensiones  de  importancia

evaluativa y motivacional,  puesto que el  tener  una autocompasión negativa esta se

vería representada en el aislamiento, sobreidentificación y autojuicio, e impactaría en

una persona al aferrarse al ideal de cómo debería verse y juzgarse por su apariencia

física.

Con el fin de profundizar en el modelo propuesto en la figura 1 y las relaciones

expuestas, se destaca que las personas al evaluar su percepción sobre sí mismos, el

valor que se atribuyen y su comportamiento de forma positiva, pero también tienen un

alto  nivel  de  autocompasión,  se  impacta  en  vivenciar  menor  preocupación  por  la

apariencia física, en vista de que la autocompasión y su dimensión de auto-amabilidad

contribuirían que se pensara de forma más positiva y comprensiva sobre su físico;  a

partir de la teoría del autoconcepto, se comprende que la persona realiza una serie de

evaluaciones donde se compara frente a los demás a partir de valoraciones individuales

(Goñi, 1996); lo cual el modelo sugiere se mitiga, dado que la autocompasión no tiene

un rol evaluador sino que lleva a la comprensión de quién se es, lo que se hace y del

pensamiento a partir de una visión de vivencia común, influenciada por mayor nivel de

consciencia relacionada con la dimensión mindfulness (Saraff, Tiwari y Rishipal, 2020) y

en ese sentido, la autocompasión intervendría en la apariencia física, debido a que le

permitiría a la persona concentrarse en la apariencia física actual y no en el ideal, así

como comprender y aceptar sus inseguridades, lo que según Angyang, Shuo, Minmin,

Ruiqi y Xiangping (2020) al ser autocompasivos y conscientes de una realidad podría

impactar frente a la satisfacción con la vida, así lo hallaron en su investigación con
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personas  en  autocuarentena  por  COVID-19  en  2020;  y  finalmente,  la  dimensión

Humanidad  común,  brindaría  una  mejor  concepción  de  que  el  hecho  de  que  una

persona pueda sufrir por su apariencia física también puede ser la realidad para otras,

lo que facilita reflexión de una vivencia hacia otros. 

 El estudio presenta dos limitaciones. La primera es el  reducido tamaño de la

muestra y la no equitativa representatividad de participantes por Departamentos, por lo

que  se  debe  tener  cautela  en  la  generalización  de  los  resultados  en  la  población

colombiana y la segunda, la ausencia de un instrumento que evalúe el grado de uso de

Instagram,  de manera que se motiva a próximas investigaciones para su diseño y/o

implementación.

Conclusiones

La  investigación  presenta  a  la  autocompasión  como  mediadora  total  en  la

relación  entre  autoconcepto  y  la  apariencia  física,  este  hallazgo  permite  incentivar

nuevos estudios a partir de las diferentes dimensiones de la autocompasión, además de

métodos de intervención para  personas que contengan un uso problemático de las

redes sociales.

Los  datos  sugieren  que  una  valoración  positiva  del  autoconcepto  y  una

autocompasión fortalecida, fomentan la aceptación de la apariencia física; la interacción

de las variables mencionadas con efectos positivos, sucede a pesar del contexto virtual

en el que se puedan encontrar la continua exposición de figuras corporales ideales en

las  redes  sociales.  Además, la  autocompasión  no  busca  reforzar  el  autoconcepto

debido a que no se basa en evaluaciones; sin embargo, al estar centrado hacia uno

mismo posibilita reconocer patrones de pensamiento, sentimientos y comportamientos

que pueden ser desadaptativos y dan paso a mayor cuidado con el concepto que se

tiene de sí mismo y de la apariencia física.
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Este estudio muestra que en la actualidad las personas se preocupan por su

imagen física más que la forma de su cuerpo o belleza, la búsqueda de una imagen

idealizada  va  construyendo  un  autoconcepto  en  especial  el  autoconcepto  personal,

caracterizado por la autopercepción y valoración que involucra aspectos de la persona

en su vivencia individual y el desarrollo de su propia evolución. La valoración que las

mujeres  tienen  de  sí  mismas  a  través  de  las  imágenes  (fotos)  de  Instagram se

construye a través de la impresión que pueden causar en los demás.  Teniendo en

cuenta los antecedentes, el estudio se enfoca en las mujeres debido a su vulnerabilidad

a los comentarios en las redes sociales,  lo que genera la evaluación constante del

aspecto  físico  (Casado-Riera  &  Carbonell,  2018),  incluir  como  meta  desarrollar

diferentes conductas para simular  las figuras corporales presentadas en las fotos y

generar  un  efecto  contrario,  como  no  encontrar  aceptación  en  la  imagen  positiva

deseada,  puede  generar  afectaciones  psicológicas  como  mayor  estado  de  ánimo

negativo, vergüenza corporal, depresión y actitudes alimentarias negativas que a largo

plazo pueden generar posibles trastornos.

Este estudio puede ser un punto de referencia para implementar un programa de

promoción o prevención en las mujeres adolescentes y jóvenes adultas quienes son las

más expuestas y vulnerables al cambio de su percepción de la apariencia física y su

autoconcepto, debido a que están expuestas constantemente a la información de las

redes sociales que genera inversión de tiempo porque deben exponer  lo  positivo y

representativo de sus vidas sea real o no (material, socioeconómico e intelectual de la

persona)  a  los  demás  usuarios.  Es  oportuno  comprender  y  minimizar  la  angustia

psicológica que genera el uso de las redes sociales en especial Instagram.

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.
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