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Resumen 

 

Las redes sociales virtuales hacen parte relevante de nuestra vida cotidiana, ganando cada vez más 

atención y creciendo cada vez más. Así, no es de extrañar que procesos psicológicos que antes se 

daban en contextos análogos, como la comparación social, se desarrollen dentro de estos nichos 

virtuales. Este trabajo parte de una investigación de maestría que se pregunta cómo dicha 

comparación social en redes sociales virtuales interviene sobre el afecto. En el presente artículo se 

discuten los resultados desde la identificación de género de los y las participantes. Se usaron tres 

grupos experimentales: uno para inducir comparación social ascendente, otro para inducir 

comparación social descendente y un último grupo en el cual no se presentó comparación social. 

La muestra fue de 97 participantes, de los cuales sólo una persona se identificó como “no binaria” 

y otra prefirió no declarar su identificación de género. El resto de participantes se identificaron 

dentro de los géneros femenino y masculino. Se encontró que el género no influye de manera 

significativa en la comparación social, aunque resultados del grupo sin comparación social sugieren 

que puede deberse a los niveles de expresividad emocional que las personas pueden llegar a tener 

según su identificación de género. 

 

Palabras clave: comparación social, redes sociales virtuales, afecto, género masculino, 

género femenino, PANAS 
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Abstract 

 

Virtual social networks take a relevant role in our day to day basis, keeping up on taking more of 

our attention and growing more as time passes by. Therefore, it’s expected to see psychological 

processes undergoing within these virtual niches, such as social comparison. This work takes part 

on a master’s investigation searching for a casual relation in between social comparison and affect. 

The present article presents and discusses these results based on the gender identifications of the 

participants. The experiment used three different groups: one inducing upwards social comparison, 

another inducing downwards social comparison and a third one inducing no social comparison. 

The sample was composed by 97 participants, from which one person identified themself as “non 

binary”, while another one preferred not to mention their gender identity. Besides these two people, 

the rest of the sample participants identified either as female gender or male gender. It was found 

that gender does not play a relevant role in social comparison, although results in the group with 

no social comparison suggest that this might be due to the emotional expression levels that people 

might take because of their gender identity. 

 

Keywords: social comparison, virtual social networks, affect, male gender, female gender, 

PANAS 
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Introducción 

 

Durante nuestra vida solemos encontrarnos con personas que nos pueden hacer reaccionar 

de cierta manera al momento de contrastar sus características con las nuestras. Podríamos ver a una 

profesora y admirarla por la calidad de su conocimiento y la dedicación a su labor, motivándonos 

a esforzarnos para ser como ella o ver a alguien que se esfuerza poco en lo que hace y sentirnos 

bien con los productos de nuestra responsabilidad y disciplina. De igual manera, ver a alguien más 

hábil que nosotros a nivel académico podría hacernos sentir insuficientes.  

Éste fenómeno es un proceso natural y espontáneo que Festinger (1954) llamó 

“comparación social”. Basado en el análisis y comparación de múltiples estudios, Festinger expresó 

que en el ser humano existe una tendencia a comparar sus opiniones y habilidades con otras 

personas que se consideran pares y con criterios similares, dentro de un rango que se expresa entre 

los polos ascendente-descendente, siendo ascendente cuando el sujeto se compara con individuos 

que evalúa como mejores que él/ella  (en cuanto al desarrollo de alguna habilidad u opinión) y 

descendente cuando se compara con individuos que considera con desarrollos menores en estos 

mismos ámbitos. Mares (2015) explica que la teoría de comparación social se ha expandido bajo 

diversos horizontes, como la respuesta emocional a dichas comparaciones; también añadió que la 

función autoevaluativa de la comparación social (Festinger, 1954) se da con mayor intensidad 

cuando los aspectos a comparar son valiosos para la persona que hace la comparación, 

especialmente si es ascendente.  

A su vez, Urzúa et al. (2012) ilustran que la orientación a la comparación social disminuye 

según un individuo avanza en edad y es predominantemente mayor en hombres que en mujeres, 

siendo la edad de 10 a 19 años en la que se dan tales resultados con mayor diferencia. Esta 

orientación a la comparación social disminuye progresivamente para los hombres a medida que 

avanzan en edad: hasta los 40 años, momento en el cual empieza ascender hasta incluso luego de 

los 60 años. Mientras que para las mujeres la orientación a la comparación social disminuye a los 

39, donde vuelve a ascender hasta los 49, para descender una vez más hasta los 59 años y ascender 

una última vez, hasta luego de los 60 años. Cabe aclarar que los autores apuntan que tal 

comparación se hizo descartando diferencias entre nivel socioeconómico, estado civil y 

escolaridad.   
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La comparación social puede expresarse en muchas maneras: la opinión sobre temas de 

cultura general, el nivel académico, el poder adquisitivo, la habilidad deportiva o la elocuencia, 

entre muchas otras. Ahora bien, una de las más notorias, directas y fáciles de hacer será la 

comparación de la imagen corporal, para la gran mayoría de personas. Fisher et al. (2002) dan 

cuenta de que las mujeres prestan mayor atención a comparar su cuerpo con el de otras mujeres en 

cuanto se refiere a su peso y los hombres tienden a compararse con otros hombres cuando se trata 

de masa muscular. Las mujeres prefieren ser más delgadas, mientras que los hombres prefieren ser 

más grandes. Esta postura está parcialmente respaldada por conclusiones de una investigación 

realizada por Muñoz et al. (2014), quienes encontraron un alto índice de comparación social en 

mujeres adolescentes de México sobre sus pares varones. Sin embargo, cabe acotar que en esta 

investigación se compararon ambos géneros en términos de un semblante delgado-gordo, en vez 

de fuerte; es importante tener esto en cuenta.  

La comparación social no es un fenómeno que se dé de una manera aislada. Se ha 

encontrado diferentes correlaciones con otros procesos de orden psicológico; Urzúa (2012) ilustra 

que hasta esa fecha se habían hecho publicaciones que relacionaban la comparación social con 

variables como: el interés por la comparación social, incertidumbre del self y estrés, burnout, 

depresión, afrontamiento, neuroticismo, situaciones competitivas con énfasis en los resultados, 

clima social de cooperación en el trabajo, justicia y conductas antisociales, salud y conductas de 

riesgo, satisfacción en las relaciones de pareja y afectos positivos y negativos, siendo esta última 

variable de especial interés para la investigación en la cual está enmarcada este artículo. 

El afecto también parece estar mediado por el género. Solar (2004) dice que existe una 

aparente contradicción entre las conclusiones de diferentes investigaciones con respecto al afecto 

cuando se mide en relación al género. Declara que en estudios como los de Caro (2001) y Nolen-

Hoeksema y Rusting (1999) se expone a las mujeres como personas con una mayor tendencia a 

afectos de valencia negativa, mientras que en conclusiones como la de Diener et al. (1999) no se 

registraron diferencias entre hombres y mujeres al medir su grado de bienestar subjetivo. Los 

análisis de este último estudio se hicieron basados en lo que Alvaro & Páez (1996) denominan la 

balanza de afectos, siendo ésta una estimación (promedio) entre emociones positivas y negativas 

que cada individuo experimenta. 

La explicación que Solar ofrece es que si bien a primera vista estas conclusiones parecen 

ser contradictorias se puede deber a dos razones: la primera es una falta de análisis profundo a la 
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manera en la que se han cuantificado los resultados de las pruebas. Es decir, si bien es cierto que 

en la investigación de Diener et al. (1999) la estimación de la balanza de afectos no muestra 

diferencias entre ambos géneros, se debe a que al promediar altos puntajes de valencia negativa en 

las mujeres versus altos puntajes de valencia positiva en éstas mismas, ambos puntajes se 

contrarrestan, dando como resultado un promedio indiferente al de los hombres, quienes tienden a 

expresar una menor intensidad afectiva, tanto en valencias negativas como positivas (Fujita, Diener 

Sandvik, 1991; Diener et al. 1985). La otra razón por la cual se pueden presentar éstas aparentes 

contradicciones se deben a la metodología usada para obtener la información que se pretende 

analizar. Así, Solar expone que se debe tener en cuenta la diferencia que hay entre hombres y 

mujeres al momento de expresar sus emociones, la forma en que las recuerdan, cómo las valoran y 

la forma en la cual se vivieron las experiencias. A esto agrega el argumento de Brody (2000), quien 

sostiene que es pertinente notar que siendo las entrevistas y cuestionarios autoinformes, usualmente 

retrospectivos, son fuentes potenciales de sesgo relevante.  

Alcalá et al. (2006) expresan que hallaron pocas diferencias entre géneros al haber aplicado 

la escala PANAS-X a 120 voluntarios entre los 18 y 50 años: 

[...] tan sólo nueve, de los 60 ítems que componen la PANAS-X, arrojaban diferencias 

significativas a lo largo de la vida, siendo los ítems referidos a alegre, contento, encantado y feliz 

los que mostraron unos valores más elevados en las mujeres que en los hombres, con nivel de 

significación estadística. Por el contrario, los hombres presentaban valores significativamente más 

elevados que las mujeres en los siguientes ítems: aislado, asqueado de sí mismo, orgulloso, seguro 

y solitario. 

Los investigadores también argumentan algo importante a tener en cuenta: la escala 

PANAS-X sólo da luces para encontrar diferencias en el afecto entre ambos géneros si se pone 

atención a un análisis detallado de cada uno de los ítems de la escala. Como ejemplo, proponen el 

análisis de la subescala de tristeza; en esta escala, compuesta por los ítems aislado, desanimado, 

nostálgico, solitario y triste, los resultados arrojaron puntajes relevantes en los ítems solitario y 

aislado para los hombres. Sin embargo, aunque haya una predominancia estadística en estos dos 

ítems, no es suficiente para exponer que los hombres se expresen más tristes que las mujeres. 

Otro punto importante a tener en cuenta es la diferencia entre la expresión del afecto y la 

experiencia afectiva. Gartzia et al. (2012) ilustra que las mujeres tienden a identificarse más que 

los hombres con rasgos de manejo de emociones propias, manejo de emociones ajenas y 
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expresividad. A esto, García et al. (2017) añade que las mujeres tienden a ser más expresivas 

cuando se presentan emociones relacionadas a lo social, lo sentimental y la empatía, mientras que 

los hombres viven las emociones a mayor intensidad en contextos competitivos.  

Hasta este punto las investigaciones mencionadas fueron realizadas en contextos fuera del 

mundo virtual, donde en cualquier lugar compartido con otras personas se es susceptible de 

vivenciar la comparación social y sus efectos. Sin embargo, teniendo en cuenta el mundo extensa 

y progresivamente virtualizado que habitamos es importante mencionar los estudios que han 

llevado sus preguntas de investigación dentro de las márgenes de la virtualidad, sin mencionar la 

relevancia especial que tienen para la naturaleza de esta misma investigación.  

En general se han encontrado relaciones entre el abuso en el uso de redes sociales, efectos 

de orden psicológico en sus usuarios y problemas de salud mental. Esto incluye, sin estar limitado 

a, la calidad del sueño, la imagen corporal, el ciberacoso y la sensación de estar perdiéndose algo 

(BBC News Mundo, 2017). Apuntando a la comparación social, es relevante mencionar que los 

contenidos que los adolescentes consumen en Internet llevan a que se comparen con otras personas 

y/o busquen aprobación respecto a sus acciones (Beltrán, 2020). 

Pérez y Guiroga-Garza (2019) indican que a un mayor uso compulsivo de redes sociales se 

da una mayor comparación social de tipo ascendente y que a su vez, un mayor uso compulsivo de 

redes sociales provoca una mayor sensación de soledad; sin embargo, también aclaran que no 

hallaron una relación entre la comparación social de tipo ascendente y la sensación de soledad. Van 

Vonderen y Kinnally (2012) sostienen que la comparación social en redes sociales cumple un rol 

importante en la insatisfacción con la imagen corporal y la autoestima; hallazgos concordantes con 

los de Haferkamp y Krämer (2011), quienes ya habían conducido un estudio que además de 

correlacionar la imagen personal con la comparación social en redes sociales, también lo hizo con 

la percepción de hombres con respecto a su carrera en comparación con individuos “más exitosos”. 

Ahora bien, Fox y Vendemia (2016) sugieren que si bien existen datos que parecen diferenciar los 

motivos para la comparación social en función del sexo (mujeres se preocupan más por la imagen 

corporal que los hombres), parece ser que a medida del tiempo tal preocupación por la imagen 

corporal está involucrando a más hombres y ésta brecha entre sexos y motivaciones se está 

reduciendo.  

 La propuesta de Bautista Romero (2021) pretende entender la respuesta emocional, 

enmarcada en la comparación social, como respuesta al contenido visto en redes sociales. Los 
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resultados de su estudio sugieren que la respuesta emocional de los individuos que se comparan 

socialmente con los perfiles virtuales depende de su grado de identificación, algo que concuerda 

con la postura original de Festinger (1954). Verduyn, et. al. (2020), afirman que las personas con 

una alta tendencia a compararse socialmente suelen verse afectadas negativamente, y en gran 

medida, por el uso de redes sociales; algo que se acopla a los hallazgos de Wang, et. al. (2017) 

cuando compararon el uso de redes sociales y el bienestar subjetivo de los individuos implicados 

en su estudio; a esto, Vogel et al. (2015) agregan que los individuos con mayor tendencia a la 

comparación social y más afectados por ésta, también son los individuos que usan en mayor medida 

las redes sociales. Este estudio previo, junto con el de Van Vonderen y Kinnally (2012), reciben 

apoyo en sus conclusiones por parte de las investigaciones del grupo de Vogel et al. (2014) y del 

grupo de Schmuck et al. (2019), quienes ilustran un impacto negativo tanto en el bienestar subjetivo 

como en la autoestima de los individuos expuestos por largos periodos de tiempo a Facebook e 

Instagram, gracias a la comparación social ascendente. Song et al. (2019) hace énfasis en que las 

diferencias culturales cumplen un rol en la comparación social en Facebook, pues las motivaciones 

para la comparación social cambian acorde a estas diferencias.   

En el 2018, un estudio realizado por Zhang y Centola (2018) arroja datos suficientemente 

relevantes para concluir que el efecto de comparación social en redes sociales se dio sin diferencias 

significativas entre casos individuales y casos grupales; es decir, las condiciones de comparación 

social tanto de un individuo versus otro individuo como de un grupo versus otro grupo mostraron 

resultados considerablemente similares en comparación con los individuos control y los grupos 

control, respectivamente. La postura de Appel et al. (2016) propone una correlación entre la envidia 

(“benigna” o “maligna”) y el acercamiento entre los individuos con los cuales alguien se compara, 

concluyendo que a mayor acercamiento entre los individuos hay menor probabilidad de que se 

presenten sentimientos de envidia “maligna”.  

En general, la mayoría de autores han encontrado resultados similares frente al autoestima, 

la autopercepción, el estado subjetivo de bienestar relacionados con la comparación social en redes 

sociales, específicamente en Facebook. Los hallazgos de Stapleton et al. (2017) no difieren en gran 

medida a los resultados de trabajos previos o posteriores. En lo que sí se diferencian es en los 

aspectos metodológicos, pues se enfocan específicamente en Instagram, en contraste con la 

tendencia investigativa a preferir Facebook y además sugieren que en próximos estudios puede 

considerarse la creación de perfiles falsos de Instagram para replicar experimentos relacionados. 
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Hwnag (2019), también usa Instagram como la red social propia de su estudio para la comparación 

social y sus efectos respecto a la depresión, hallando que, si bien el uso de Instagram no incrementa 

de manera directa algún índice de depresión, sí puede encaminar a ésta cuando la comparación 

social en Instagram desencadena síntomas depresivos. A su vez, Jiang y Ngien (2020) encontraron 

que Instagram cumple una función similar con respecto a la ansiedad social: la red social no tiene 

una relación directa con el aumento de ésta, pero sí es una plataforma en la cual la comparación 

social que se da gracias a ella está correlacionada a la ansiedad social y la autoestima. También 

cabe anotar que los hombres tienden a usar las redes sociales como una herramienta para hacer 

nuevos amigos, a la vez que las mujeres suelen ver las redes sociales como un nicho virtual 

mediante el cual mantienen y nutren relaciones ya establecidas (Goswami & Duta, 2015). 

Esta última tanda de estudios presentados en la presente introducción cuenta con 

poblaciones de diversas naciones, regiones y culturas: Alemania, Estados Unidos, España, México, 

Malasia, y una fue realizada en Bogotá, entre otras. Ahora bien, en esta investigación realizamos 

una mirada hacia nuestro contexto próximo: El Valle de Aburrá. La población de este contexto es 

de alrededor de unas 3.817.740 de personas (Instituto Popular de Capacitación, 2021). En el 

departamento de Antioquia, al cual pertenece el Valle de Aburrá, se estima que el 91.4% de la 

población usa Whatsapp, 90.1% usa Facebook, seguidos de Youtube, con un 41.5% e Instagram 

con un 34% (Ardila, 2018). A su vez, para el 2020, el número de usuarios de redes sociales en 

Colombia aumentó un 11.4%, superando los 39 millones de usuarios (Asociación Colombiana de 

Ingenieros de Sistemas, 2020). Además, el número de dispositivos móviles en el país es de 

alrededor de 60.830.000, excediendo no solamente la cantidad de usuarios registrados en redes 

sociales, sino también la población misma en un 119% (Alvino, 2021). Estos datos no son 

sorprendentes al tener en cuenta que Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo entre los países 

que más tiempo pasan en redes sociales (Montes, 2020), siendo que los colombianos pasan, en 

promedio, cuatro horas diarias usando el celular (Tecnósfera, 2017) y que en el 2021 se registraron 

273.668 nuevos puntos fijos de Internet (Meneses, 2021). Las mujeres son las que más tiempo 

pasan en redes sociales, especialmente Facebook, mientras que Whatsapp es ampliamente usado 

por todos (Editorial La República, 2019). 
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1 Metodología 
 

1.1 Diseño 

Tomando como base la comparación social ascendente y descendente (Festinger, 1954), se 

realizó una aproximación experimental en la cual se manipularon variables de estudio relacionadas 

a la teoría y se controlaron variables extrañas que no incidieran en los resultados del experimento. 

 

Se buscó analizar las variables de comparación social virtual y afecto, dentro de los alcances 

de la causalidad y enmarcada en el género de los participantes (femenino-masculino). La 

asignación de los participantes fue completamente aleatoria. A esto se le añade que, de 97 

participantes, sólo una persona se declaró “no binaria” y otra prefirió no especificar su género: el 

resto de participantes se declararon dentro de uno de los dos géneros entre femenino y masculino. 

 

La variable independiente fue “comparación social”, mientras que “afecto” fue la variable 

dependiente. La variable independiente presenta dos variaciones: “comparación social ascendente” 

y “comparación social descendente”. Otra variación del experimento fue el de control 

experimental: “sin comparación social”. 

 

Según Ato et al. (2013) este experimento califica como un “experimento de diseño 

multinivel (DMN), pues posibilita realizar análisis con varios tamaños de unidad. La variable 

dependiente se mide en dos momentos, permitiendo medir el cambio según la inducción de la 

variable independiente (comparación social). Además, se distinguen grupos de comparación social 

ascendente, comparación social descendente y el estímulo neutro (ausencia de comparación social). 
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Figura 1 
Diagrama del diseño experimental 

 
 

1.2 Población y muestra 

La investigación tuvo la participación de 97 voluntarios, sin ningún tipo de discriminación 

socioeconómica, psicológica o médica. 31 participantes para la comparación social ascendente, 31 

para la comparación social descendente y 35 para la condición sin comparación social. Todos los 

participantes fueron colombianos, estudiantes de la Universidad de Antioquia, sede Medellín y 

sede Andes, con acceso a Internet y al menos un perfil en redes sociales como Instagram, Facebook 

o Twitter. Se tomaron datos sobre su sexo, edad y estado civil. 

 

1.3 Criterios de exclusión 

Se excluyeron participantes menores de 18 años; quienes no tuviesen perfiles en al menos 

una de las redes sociales mencionadas y quienes no consintieran su participación voluntaria. 

 

1.4 Escala PANAS 

Para medir la variable dependiente (afecto) se usó la escala PANAS, originalmente The 

positive and negative affect schedule (Tellegen et al. 1999). Ésta se aplicó al inicio y al final de 

cada secuencia de los tres grupos experimentales (comparación social ascendente, comparación 

social descendente y estímulo sin comparación social). 
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La escala PANAS es una encuesta de 20 preguntas que permite dimensionar medidas 

generales de afecto positivo y afecto negativo. A su vez, desglosa estas medidas en 19 ítems 

específicos: interesado, tenso, estimulado, disgustado, enérgico, culpable, hostil, entusiasmado, 

orgulloso, irritable, alerta, avergonzado, inspirado, nervioso, decidido, atento, miedoso, activo, 

atemorizado. 

 

1.5 Procedimiento experimental 

Se usó la red social virtual falsa INTIME para presentar dos tareas experimentales 

diferentes. En uno se presentaban estímulos que buscaban inducir una comparación social 

ascendente mientras que en el otro se presentaban estímulos que buscaban inducir una comparación 

social descendente. Una tercera tarea experimental presentaría un escenario sin estímulos que 

indujeran a la comparación social. Tanto los elementos que conforman el registro a la red social 

como el contenido de las publicaciones y perfiles en la red social para los escenarios que buscaban 

inducir comparación social fueron basados en estudios previos (Parra Cuartas, 2021). 

 

A los participantes se les pidió registrarse en la red social INTIME como usuarios nuevos 

quienes interactuarían a profundidad con la red social, viendo todos los perfiles presentados de 

manera detallada, en pro de conocer su opinión sobre el diseño y contenido de la red. Los 

voluntarios no tenían límite de tiempo para realizar la tarea experimental que les correspondía y 

podían “cerrar sesión” en la red social cuando quisieran. Se les instruyó que completaran la escala 

PANAS tanto al inicio como al final de la tarea que les correspondía. Cada participante fue 

asignado de forma aleatoria a una de las tres condiciones experimentales posibles, detalladas a 

continuación. 

 

1.5.1 Grupo 1, comparación social ascendente 

Antes de empezar con la tarea experimental la pantalla pedía a los participantes completar 

información básica a la vez que presentaba un consentimiento informado y la posibilidad de aceptar 

o rechazar su participación en el experimento. Una vez completado este requisito realizaban el 

PANAS. Luego de haberlo realizado se presentaba una interfaz parecida al inicio de sesión de una 

red social virtual convencional en la cual el usuario se registraría a la red social INTIME. Este 

registro preguntaba al voluntario por su nombre, edad, oficio, un vínculo con una red social en la 
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que tenga un perfil (como Instagram o Facebook) y descripción breve de lugares frecuentados y 

actividades realizadas habitualmente (ver figura 2 y figura 3). 

 

Figura 2 
Registro en el experimento, PANAS, inicio de sesión en INTIME 
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Figura 3 
Pantalla de registro en la red social INTIME 

 
 
 

Una vez los participantes estaban registrados como usuarios de INTIME, la red social les 

mostraría perfiles sugeridos según la información que ingresaron en el registro. En la parte superior 

de la red social se ubicó una barra con las opciones “inicio”, “perfil” y “cerrar sesión” (ver figura 

4).  “Inicio” llevaba a los usuarios a la pantalla que les mostraba los perfiles con contenido que 

buscaba inducir una comparación social ascendente. “Perfil” mostraba a los usuarios el perfil 

propio, con la información que introdujo y con interacciones de su perfil con otros supuestos 

usuarios de INTIME: 100 “me gusta”, 20 “comentarios” y 1100 “seguidores” (ver figura 5). 
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Figura 4 
Barra con opciones “inicio, “perfil” y “cerrar sesión” 

 
 
 
 

Figura 5 
Pantalla que muestra el perfil creado por el participante 

 
 

Para esta condición (comparación social ascendente) se mostraron cuatro perfiles: 2 de 

hombres y 2 de mujeres. Los cuatro perfiles mostraban valores relativos muy altos en cuanto al 

atractivo físico (fotografía), ocupación e interacciones sociales digitales. Estos valores 

correspondían a valores extremos hallados en el estudio preliminar (Parra Cuartas, 2021). Así, los 

valores asignados fueron aproximados de 217 “me gusta”, 107 “comentarios” y 5190 “seguidores” 

(ver figura 6). 
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Figura 6 
Muestra de perfil artificial presentado en la tarea de comparación social ascendente 

 
 

Debajo de cada uno de los cuatro perfiles se presenta información publicada por los 

supuestos usuarios que aparecen en pantalla: lugares frecuentados, actividades habituales, 

ocupaciones y cantidad de interacciones en INTIME (me gusta, comentarios y seguidores). En el 

lado superior derecho se resalta un recuadro que muestra las interacciones alcanzadas (me gusta, 

comentarios y seguidores), buscando que cuando el participante contraste dicha información con 

la que se ve en pantalla se dé la comparación social ascendente (ver figura 7). 
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Figura 7 
Ejemplo de una de las publicaciones ficticias referenciando un lugar frecuentado, comparación 
social ascendente 

 
 

 
Una vez el participante observó toda la información presentada puede “cerrar sesión” 

cuando desee. Una vez haga esto se mostrará en pantalla una nueva aplicación de la escala PANAS, 

bajo el pretexto de dar cuenta de su experiencia en INTIME. Una vez finaliza esta encuesta, la 

pantalla agradece la participación del voluntario y anuncia el final del experimento (ver figura 8). 
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Figura 8 
Escala PANAS, pantalla de finalización 

 
 

1.5.2 Grupo 2, comparación social descendente 

Este grupo experimental pasó por las mismas fases que el grupo 1, con diferencia en el 

contenido de los perfiles y publicaciones presentadas. Así, los atributos que se mostraron en los 

perfiles de este escenario tenían valores considerados menos deseables (Parra Cuartas, 2021). La 

cantidad de “me gusta” eran de 263, los “comentarios” de 59 y los “seguidores” de 866; de igual 

manera las fotografías presentadas solían tener una valoración negativa, como la ocupación e 

interacción en INTIME (ver figura 9). 
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Figura 9 
Ejemplo de uno de los perfiles presentados en la comparación social descendente 

 
 

 

1.5.3 Grupo 3, ausencia de comparación social 

Al igual que en las dos tareas de comparación social anteriormente presentadas, los 

voluntarios pasarían por un registro al experimento seguido de un consentimiento informado y su 

aceptación o rechazo a la participación en dicho experimento. Una vez pasan por este registro y 

consentimiento realizan la escala PANAS. Luego de completarla la pantalla muestra un cuadro de 

texto que informa una intención aparente sobre leer y determinar la veracidad de dos noticias que 

se presentarán más adelante (ver figura 10). 
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Figura 10 
Instrucciones y presentación de la primera noticia 

 
 
 

Los participantes no tenían límite de tiempo para leer las noticias. Podían avanzar y 

retroceder para leerlas cuanto quisieran. Luego de la segunda noticia se presentaba el botón 

“siguiente”. Una vez apretaban el botón “siguiente” se mostraban tres preguntas que buscaban dar 

cuenta de que los voluntarios habían leído las noticias (ver figura 11). 
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Figura 11 
Segunda noticia y botón “siguiente” 

 
 

 
Una vez los participantes completaron estas preguntas y daban en el botón “siguiente” (ver 

figura 12) se ofrecía una nueva aplicación de la escala PANAS. Luego de haberla terminado se 

presentaba un texto de finalización de la tarea experimental y de agradecimiento por la 

participación voluntaria. Ambas noticias fueron modificadas de manera sutil, siendo tomadas de 

publicaciones de diarios asiáticos, con fecha de publicación del año 2021. Cabe anotar que para los 

tres grupos experimentales se diseñó la herramienta INTIME de manera que los usuarios no 

pudiesen pasar a una fase sin haber completado la anterior: esto aseguró que cada voluntario que 

había llegado al final de cada tarea experimental había completado ambas escalas PANAS y pasado 

por todos los estímulos que se pretendían mostrar. 
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Figura 12 
Preguntas presentadas luego de que los usuarios leyeran ambas noticias 

 
 
 

1.6 Pilotaje 

Se aplicó el instrumento INTIME a 37 voluntarios en total, repartidos en las tres tareas 

experimentales. Esto permitió optimizar la apariencia y funcionamiento del instrumento. A su vez, 

se aplicó un cuestionario sobre la facilidad de acceso y manejo de INTIME mediante preguntas 

tipo Likert. 

 

1.7 Consideraciones éticas 

Esta investigación se llevó a cabo con la participación exclusiva de mayores de edad, 

quienes dieron su consentimiento informado con respecto a su participación en las tareas 

experimentales y el uso de su información de manera anónima y con fines explícitamente 

académicos. No se discriminó a ningún participante por sus condiciones sociales, económicas, de 

etnia, de credo o de género, garantizándoles además la libertad de revocar su consentimiento y de 
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retirarse del experimento en cualquier momento. Siendo así, la investigación se realizó bajo la 

normatividad estipulada en la ley 1090 de 2006, publicada por el Congreso de la República de 

Colombia. 
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2 Resultados 

Los siguientes son los resultados de la investigación, presentados con base en el género de 

los participantes. Es pertinente mencionar que de la muestra total una persona se identificó como 

género “no binario” y otra prefirió no especificar su género. El resto de participantes se 

identificaron como género masculino o femenino. 

 

2.1 Comparación social ascendente, género masculino 

Se observó una disminución significativa del afecto positivo en los participantes que se 

identificaron como género masculino. No ocurrió lo mismo para el afecto negativo (ver tabla 1). 

 

Tabla 1 
Comparación social ascendente, género masculino 

 
 

Respecto a los ítems particulares, se presentó una disminución significativa de los ítems 

“interesado”, “decidido” y “atento” (Ver tabla 2). 
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Tabla 2 
Comparación social ascendente, género masculino 

 

2.2 Comparación social ascendente, género femenino 

Se observó una disminución significativa del afecto positivo en las participantes que se 

identificaron como género femenino. No ocurrió lo mismo para el afecto negativo. En los ítems 

particulares hubo una disminución en “interesado” y “tenso” (ver tabla 3). 
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Tabla 3 
Comparación social ascendente, género femenino 

 

2.3 Comparación social descendente, género masculino 

Se muestra una disminución significativa en el afecto negativo (ver tabla 4). 

 

Tabla 4 
Comparación social descendente, género masculino 
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No se hallaron diferencias significativas en ninguno de los ítems específicos (ver tabla 5). 

 

Tabla 5 
Comparación social descendente, género masculino 

 

2.4 Comparación social descendente, género femenino 

Se da una diferencia significativa en el afecto negativo (ver tabla 6). 

 

Tabla 6 
Comparación social descendente, género femenino 

 

Se presenta una diferencia significativa en el ítem “inspirado” (ver tabla 7). 
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Tabla 7 
Comparación social descendente, género femenino 

 

 

2.5 Estímulo sin comparación social, género masculino 

No se presentan diferencias significativas en las valencias del afecto (ver tabla 8). 

 

Tabla 8 
Estímulo sin comparación social, género masculino 

 

Se da una diferencia significativa en el ítem “tenso” y “activo'' (ver tabla 9). 
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Tabla 9 
Estímulo sin comparación social, género masculino 

 

 

2.6 Estímulo sin comparación social, género femenino 

Se presenta una disminución significativa tanto en el afecto positivo como negativo (ver 

tabla 10). 

Tabla 10 
Estímulo sin comparación social, género femenino 

 

Se muestra una disminución significativa en los ítems “entusiasmado”, “alerta”, “nervioso” 

y “miedoso” (ver tabla 11). 
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Tabla 11 
Estímulo sin comparación social, género femenino 
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3 Discusión 

 

 Como mostraron los resultados presentados en las tablas hubo una disminución del afecto 

positivo en el grupo estimulado con la comparación social ascendente, para ambos sexos. A su vez, 

una disminución del afecto negativo en el grupo estimulado con la comparación social descendente, 

para ambos sexos. Estos resultados concuerdan con las investigaciones previas en la materia y eran 

de esperar según la línea dibujada por los antecedentes (Mares, 2015; Urzúa, et. al. 2012; Fisher, 

Dunn y Thompson, 2002; Solar, 2004; Fox y Vendemia, 2016; Vogel et al.2015; Song et al.2019). 

 

Ahora bien, llama la atención los resultados del grupo 3: estímulo sin comparación social. 

En este grupo vemos que los hombres no presentan diferencias significativas entre las dos 

mediciones del afecto mediante la escala PANAS, resultado que no llama la atención. Sin embargo, 

las mujeres presentaron una disminución significativa del afecto tanto positivo como negativo, más 

específicamente en los ítems: “entusiasmado”, “alerta”, “nervioso” y “miedoso”. 

Las razones por las cuales se presentan estos resultados pueden ser  múltiples y variadas. 

Teniendo en cuenta que el estudio se hizo bajo estrictos estándares experimentales para el control 

de variables y del ambiente en el cual se aplicaron los instrumentos de medición, aquí las razones 

que nutren la hipótesis que será presentada: 

A) Las mujeres dan más importancia a la comparación social en redes sociales que los 

hombres. Esto debido a que usan las redes sociales para un constante mantenimiento de 

sus relaciones sociales. Los hombres usan las redes sociales como una herramienta que se 

limita a conocer personas nuevas (Goswami & Duta, 2015), lo cual sugiere una 

percepción más amplia de las redes sociales. A su vez, Fishen, Dunn y Thompson (2022) 

dan cuenta de que las mujeres prestan mayor atención a comparar su cuerpo con el de 

otras mujeres versus los hombres con otros hombres, mientras que Muñoz et al.(2014) 

encontraron mayores índices de comparación social en mujeres que en hombres. 

B) Las mujeres son más expresivas emocionalmente que los hombres. Solar (2004) indica 

que las mujeres son más expresivas que los hombres, especialmente en afectos de 

valencia negativa, así la experiencia afectiva de ambos géneros sea similar. A esto se le 

suman las conclusiones de Gartzia et al. (2012), quienes argumentan que las mujeres se 

inclinan a identificarse más con el manejo y expresión de emociones mientras que García 
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et al. (2017) concluye que la expresión emocional de las mujeres es más notable en 

contextos sociales mientras que la expresión emocional de los hombres se da con mayor 

facilidad en contextos competitivos. 

C) Características culturales e individuales provocaron dichas respuestas a los estímulos. 

Song et al. (2019) hace énfasis en que las diferencias culturales cumplen un rol en la 

comparación social en Facebook, pues las motivaciones para la comparación social 

cambian acorde a estas diferencias. Vogel et al. (2015) agregan que los individuos con 

mayor tendencia a la comparación social y más afectados por ésta, también son los 

individuos que usan en mayor medida las redes sociales. 

Se piensa entonces que los motivos detrás de los resultados del grupo 3 pueden ser una 

mezcla de estas razones junto con la metodología experimental. Sucede que todos los participantes 

del experimento recibieron el mismo contenido de guion antes de empezar cualquiera de las tareas 

experimentales: 

 [...] a usted se le va a presentar una red social virtual llamada INTIME, que está en fase de 

desarrollo, en la cual deberá de crear un perfil con su información e interactuar con otros 

perfiles que ya existen en la red social. Realizará dos encuestas, una al inicio y otra al final 

de pasar por la red social INTIME [...].  

 

Así, las mujeres del grupo 3 pudieron tener una experiencia afectiva intensa al verse ad 

portas de exponerse en una red social virtual nueva, debido a la importancia que les dan a las redes 

sociales virtuales; luego, al encontrar el segundo PANAS sin haberse expuesto en INTIME, su 

experiencia afectiva bajó de intensidad.  A la vez pudieron ser más expresivas al momento de 

realizar ambos PANAS. Cabe resaltar que según Crawford & Henry (2004) los términos “afecto 

positivo” y “afecto negativo” pueden llegar a prestarse para interpretaciones inexactas del PANAS, 

pues para algunas personas sugieren que son polos opuestos que no tienen que ver el uno con el 

otro, cuando son amplios estados que se sobreponen en un variado rango afectivo, haciendo que 

afectos positivos tengan componentes negativos y viceversa. Así, es natural que experiencias 

afectivas estén compuestas por dos o más ítems evaluados por el PANAS. Entonces tiene sentido 

argumentar que en las mujeres del grupo 3 la experiencia que disminuyó relevantemente estuvo 
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compuesta por una expresión afectiva que comprende unas sensaciones ambivalentes: 

“entusiasmada-nerviosa” y “alerta-miedoso”. 

Por último, no es preciso descartar motivos de expectativas culturales o individuales como 

su identificación en el género femenino o los recursos que invierten en sus redes sociales virtuales. 

Sin embargo, estos fueron aspectos que no se tomaron en cuenta en la presente investigación, 

motivo por el cual no se desarrollan pensamientos al respecto. 
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 4 Conclusiones 

 

El género no juega un papel especialmente relevante en la comparación social, como 

mostraron los resultados similares tanto para comparación social ascendente como para 

comparación social descendente en ambos géneros. Con respecto a los resultados obtenidos en el 

grupo 3, “Estímulo sin comparación social”, se podrá concluir que la metodología utilizada jugó 

un papel en la experiencia afectiva de los participantes de este grupo. Cabe invitar a futuros 

investigadores a tener en cuenta estas pautas metodológicas y poner especial atención a factores 

individuales como la cantidad de tiempo invertido en redes sociales y/o factores culturales del 

contexto de los participantes, en caso tal de que busquen resultados de mayor precisión. 
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5 Recomendaciones 

 

 Tener en cuenta las pautas metodológicas y poner especial atención a factores individuales 

como la cantidad de tiempo invertido en redes sociales y/o factores culturales del contexto de los 

participantes. 
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