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RESUMEN
Introducción: La insatisfacción corporal se asocia a la morbilidad psicofísica. Uno de los factores estudiados como disparador
de malestar sobre la imagen corporal es la exposición a mensajes culturales de ideales físicos o de belleza. El presente trabajo
explora la relación entre el uso de las redes sociales y la preocupación por el propio cuerpo, el deseo de hacer dieta para bajar
de peso, y la generación de pensamientos obsesivos por la forma y tamaño corporal durante el período de Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio (ASPO). 
Materiales y Métodos: Estudio transversal, descriptivo, realizado a través de un cuestionario online en participantes mayores
de 18 años residentes en Argentina. Se evaluaron antecedentes demográficos, datos antropométricos, conformidad con la ima-
gen corporal e influencia del uso de redes sociales sobre la imagen corporal y la conformidad con el propio cuerpo. 
Resultados: Un total de 2236 individuos (85,5% mujeres), con una media de edad de 38.88±15.20 años, y una media de IMC
de 25.55±5.36 kg/m2, aceptó participar del presente estudio. El 34% de los encuestados manifestaron que nunca o rara vez
se encontraban conformes con su cuerpo y el 66% refirió sentir culpa al excederse con la comida. El 68,1% manifestó haber
sentido miedo a aumentar de peso en algún momento de su vida. El análisis multivariado arrojó una relación inversa entre la
edad de los encuestados y la percepción de que las redes sociales influyeron negativamente sobre su imagen corporal, y que
estas incrementaron su deseo de hacer una dieta destinada a bajar de peso. El efecto negativo de las redes sociales fue signifi-
cativamente mayor en aquellos que presentaban disconformidad corporal previo al ASPO. 
Conclusión: El incremento del uso de las redes sociales en pandemia se vio reflejado en el grado de insatisfacción corporal en
el grupo de mayor vulnerabilidad en la muestra estudiada.
Palabras clave: Imagen corporal; redes; insatisfacción corporal; pandemia.

ABSTRACT
Introduction: Body image dissatisfaction is associated with psychophysical morbidity. Exposure to cultural messages about
physical or beauty ideals is one of the studied factors which initiate body image dissatisfaction. This work explores the relationship
between social media use and preoccupation with one's own body, the desire for a diet to lose weight, and the generation of
obsessive thoughts about body shape and size during the period of Social Preventive and Mandatory Isolation (SPMI). 
Materials and methods: A cross-sectional study was carried out using an online questionnaire of participants over 18 years
residing in Argentina. Demographic information, anthropometric data, conformity with body image and the influence of the
use of social media on body image and conformity with one's own body were evaluated.
Results: 2236 individuals participated in this study (85,5% women) with a mean age of 38.88±15.20 years and a mean IMC
of 25.55±5.36 kg/m2. Thirty-four percent of the sample expressed that they never or hardly ever were satisfied with their bodies
and 66% referred to a feeling of fault when they overindulge in food. Sixty-eight percent stated that they had been afraid of
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INTRODUCCIÓN

La imagen corporal es la representación mental y subjetiva de nuestra apariencia. Específicamente, es un
constructo multifacético relacionado con las percepciones individuales y actitudes hacia nuestro propio
cuerpo1 . Como estructura psíquica, la imagen corporal incluye la representación consciente e inconsciente
del cuerpo en cuanto a esquema corporal (comprende percepciones conscientes de las dimensiones, postura,
movimientos y superficie corporal), contenido o interioridad (percepción de las sensaciones propioceptivas,
cinestésicas) y significado (conjunto de representaciones inconscientes que constituyen parte del deseo sexual
y que se expresan simbólicamente formando parte de las relaciones interpersonales)2 .

Como estructura multidimensional, esta percepción del propio cuerpo está constituida por componentes
cognitivos, comportamentales, afectivos y evaluativos3 . La evaluación negativa de la propia imagen corporal
caracteriza a la insatisfacción corporal o disconformidad con el cuerpo4 .

Esta percepción negativa puede, en ocasiones, conducir hacia actitudes, con frecuencia, nocivas para la
salud física y mental, con la finalidad de generar un cambio en la propia imagen corporal. Así la insatisfacción
corporal ha sido descripta como desencadenante de trastornos de la conducta alimentaria5 , asociada a sín-
tomas depresivos6,7  , distrés emocional8  y al desarrollo de prácticas de control de peso no saludables como vó-
mitos autoinducidos o ayunos9,10 .

Contextos sociales, culturales y familiares se han vinculado como disparadores o promotores de insatis-
facción corporal11 .

Uno de los factores estudiados como contribuyentes a su generación es el uso de las redes sociales12,13 .
La frecuencia y volumen de uso han sido asociados a mayor preocupación por la alimentación14 . Por otra
parte, el contenido ofrecido, especialmente en las plataformas de mayor impacto visual, juega también
un rol en el desarrollo o creación de estereotipos, tendencias y modas. En las imágenes que se exponen
al público consumidor, en general, se intenta mostrar un perfil perfeccionista e idealista resaltando atri-
butos que se consideran positivos según las normas de moda imperantes15 , la mayoría de los cuales serían
inalcanzables en cuanto a la obtención del modelo hegemónico propuesto. Es un hecho evidente que en
los últimos años la utilización de internet, las plataformas de redes sociales y el uso de las aplicaciones
para smartphones y tablets han ido en constante aumento. Según datos recientes, más de 2/3 de las per-
sonas en el mundo son usuarios de internet16 , más específicamente, se estima que 1 de cada 3 personas
en el mundo utilizan plataformas de redes sociales y más de 4 billones de personas acceden a redes sociales
cada mes17. En la Argentina, con una población de 45.8 millones, al mes de febrero de 2022, existían
39.55 millones de usuarios de redes sociales, con un promedio diario de tiempo de uso de redes sociales
de 3h 26 min18 .

En plena evolución de la pandemia por COVID-19, el 20 de marzo de 2020, en Argentina se inició
una cuarentena estricta y prolongada en el tiempo (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -
ASPO). Durante este singular periodo, las plataformas digitales permitieron una conexión social inte-
rindividual de comunicación, información, entretenimiento, de acceso a la salud y a la provisión de ali-
mentos, entre otros usos, facilitando en muchos aspectos la cotidianidad ante la situación emergente.
Se estima que el incremento de usuarios de internet y de redes sociales en Argentina fue de 4,7% y
9,9%, respectivamente, entre los años 2020 y 2021 y en 9,2% los usuarios de redes sociales activos
a nivel global19.

En nuestra hipótesis de estudio, postulamos que el análisis de la relación entre el uso de redes sociales y
los disturbios de la imagen corporal constituye una vía de abordaje para detectar potenciales predictores de
insatisfacción corporal. El presente trabajo propone explorar estos potenciales predictores y analizar la relación
entre el uso de las redes sociales y la preocupación por el propio cuerpo, el deseo de hacer dieta para bajar
de peso, y la generación o no de pensamientos obsesivos por la forma y el tamaño corporal.
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gaining weight at some moment in their life. The multivariate analysis showed an inverse relationship between age and per-
ception of social media’s negative influence on their body image, and that they increased their desire to diet to lose weight.
The negative social media effect was significantly higher in participants who presented body dissatisfaction previous to the
SPMI. 
Conclusion: The increase in social media use during the pandemic was reflected in the level of body dissatisfaction in the most
vulnerable group of this sample.
Keywords: body image; social media; body image dissatisfaction; pandemic.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


111

OBJETIVO

Evaluar la influencia del uso de redes sociales sobre la conformidad con la imagen corporal y el propio
cuerpo, en el contexto del aislamiento social preventivo ante la emergencia por la pandemia de COVID-19.

MÉTODOS

Muestra: Estudio de corte transversal y descriptivo sobre una muestra de 2236 participantes. Los datos se
recolectaron mediante un cuestionario online distribuido en población mayor de 18 años y residente en Ar-
gentina, a través de redes sociales durante 10 días, entre el 05 y el 15 de junio de 2020. Este período coincidió
con el aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto en la República Argentina desde el 19/03/2020 en
respuesta a la pandemia por COVID-19. Todos los participantes brindaron su consentimiento informado previo
a la realización de la encuesta. El estudio se realizó conforme a las normas éticas, de acuerdo con la Asociación
Médica Mundial y con los principios de la declaración de Helsinki.

El cuestionario evaluó los siguientes datos
Demográficos y generales: edad, sexo y nivel educativo máximo alcanzado, incremento de peso en cua-

rentena, incremento del tiempo destinado al uso de redes sociales en cuarentena.
Antropométricos: Se utilizó el peso (kg) y la talla (cm) previos al inicio de la cuarentena referidos por los

encuestados. A partir de estos datos se calculó el índice de masa corporal (IMC, peso/talla2) y se categorizaron
a los sujetos en bajo peso, normopeso, con sobrepeso y con obesidad.

Conformidad con imagen corporal: La evaluación de la conformidad con la imagen corporal previo a la
cuarentena se realizó mediante 4 afirmaciones a las que los encuestados debieron asignar en una escala de
Likert de 5 valores, la frecuencia en que presentaban esa actitud o pensamiento (nunca, rara vez, a veces,
casi siempre, siempre). Se evaluó conformidad con el cuerpo, culpa al excederse con la comida, miedo a au-
mentar de peso y preocupación por el deseo de estar más delgado/a. Se consideró disconforme con la imagen
corporal previa a todos aquellos que contestaron casi nunca o nunca a la afirmación “Consideraba que estaba
conforme con mi cuerpo”.

Influencia del uso de redes sociales sobre la imagen corporal y la conformidad con el propio cuerpo: Con
el objetivo de evaluar estos parámetros se construyó un instrumento basado en la siguiente afirmación de
opción múltiple: “En relación a la influencia de las redes sociales sobre su imagen corporal durante la cuaren-
tena (puede marcar más de una opción), frente a la que se permitía seleccionar una o más de las siguientes
opciones: Noto que incrementó mi preocupación por el cuerpo; Noto que incrementó mi deseo de hacer dieta
destinada a bajar de peso; Me generó obsesión por el tamaño o la forma de mi cuerpo; Disminuyó mi preo-
cupación por mi imagen corporal; No influyó sobre mi imagen corporal. A fin de evaluar la correcta interpre-
tación de cada una de las opciones, previo a la realización de este estudio, se llevó adelante una prueba piloto
en 50 voluntarios.

Uso de las redes sociales durante el periodo de cuarentena: Los encuestados debieron informar si modifi-
caron en frecuencia el uso de redes sociales durante la cuarentena (no varió, la usé más que antes, dismi-
nuyó).

Análisis estadístico: Los datos se expresaron como media ± desvío estándar, excepto especificación con-
traria. La descripción general de la muestra se analizó mediante estadística descriptiva. Para evaluar la asocia-
ción entre variables se utilizó la prueba de Chi-cuadrado, Test de Fisher o Regresión logística, según
correspondiera. Para la evaluación del valor predictivo de los diferentes factores sobre la percepción de la in-
fluencia de las redes sociales sobre la imagen corporal y la conformidad con el propio cuerpo se recurrió a un
modelo de regresión logística. Se consideró significativo un valor de p<0,05. Los datos se analizaron con el
programa SPSS para Windows (versión 17.0, SPSS Inc, Chicago, IL).

RESULTADOS

Características generales de la muestra
Un total de 2236 individuos, con una media de edad de 38.88±15.20 años y una media de IMC de

25.55±5.36 kg/m², aceptó participar y formar parte del presente estudio. Las características generales de la
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muestra se presentan en la Tabla 1.

Conformidad con el propio cuerpo
En la tabla 2 se muestran las características basales de los participantes en relación con la conformidad

con el propio cuerpo, relación con la comida y temores y preocupaciones vinculados al peso corporal. El 34%
de los encuestados manifestó que nunca o rara vez se encontraba conforme con su cuerpo. La culpa al exce-
derse con la comida fue un fenómeno frecuente, observándose que un 66% manifestó tener esta sensación
en algún momento, incluyendo a un 39% que expresó sentirlo siempre o casi siempre. El 68,1% de los en-
cuestados manifestó haber sentido miedo a aumentar de peso en algún momento (incluyendo 44,8% casi
siempre o siempre), mientras que el 62,1% refirió sentirse preocupado/a por el deseo de estar más delgado/a
(incluyendo 36,8% siempre o casi siempre). 

Uso de redes sociales e imagen corporal
Mientras que solo un 5,5% de los evaluados refirió haber disminuido el uso de redes sociales durante el

período de ASPO, el 60,2% manifestó haberle destinado mayor tiempo diario. La Tabla 3 muestra la influencia
reportada que tuvo el uso de redes sociales sobre la imagen corporal en los sujetos evaluados. 

La Figura 1 muestra los resultados del análisis multivariado que exploró la asociación existente entre las di-
ferentes características basales de los sujetos y la percepción de que las redes sociales influyeron negativamente
sobre su imagen corporal durante la pandemia. Se observó una relación inversa entre la edad de los encues-
tados y la percepción de que el uso de redes sociales durante la pandemia incrementó su preocupación por
el cuerpo, el deseo de hacer dieta destinada a bajar de peso y generó obsesión por el tamaño o la forma del
cuerpo. También se observó una tendencia hacia una menor percepción de efectos negativos entre hombres
con respecto a mujeres, aunque esta solo alcanzó significancia estadística en relación con la generación de la
obsesión por el tamaño o la forma del cuerpo.

La disconformidad previa con el propio cuerpo fue el principal predictor, con un valor de beta exponencial
de entre 2,3 y 3,6, según la variable analizada. A excepción de los efectos referidos de las redes sociales sobre
el deseo de hacer dieta destinada a bajar de peso (que fue significativamente mayor entre los sujetos con so-
brepeso y obesidad), los efectos sobre la preocupación por el propio cuerpo o la obsesión por el tamaño o la
forma del cuerpo fueron consistentes entre las diferentes categorías de IMC.

DISCUSIÓN

Según la muestra analizada, el 1/3 de los encuestados (34%) manifestó nunca o rara vez sentirse conforme
con su cuerpo, con sensación de culpa al excederse con la comida, miedo a aumentar de peso, y preocupación
por el deseo de estar delgado. Aquellas personas que presentaban disconformidad previa con su cuerpo tu-
vieron 80% más riesgo de sentir insatisfacción con su imagen corporal durante la pandemia.

La principal asociación se registró entre quienes aumentaron de peso, en esos casos el riesgo de haber in-
crementado la disconformidad fue 15,9 veces más alto respecto de quienes no incrementaron su peso.

Los datos obtenidos de insatisfacción corporal son concordantes con la prevalencia descripta en la literatura,
con estimaciones de alrededor del 30% en mujeres (entre 20-40%) y 20% en hombres (entre 10-30%)20,21,
con mayor prevalencia en mujeres22–26 . Por otra parte, la sensación reportada de culpa al excederse con la co-
mida (2/3 de la muestra) constituye un estado preocupante entre la población analizada, debido a que la per-
cepción de culpa y vergüenza podría asociarse a depresión27 .

Existe un vínculo entre el comportamiento alimentario y la disconformidad corporal, que está dado por el
peso corporal real. De esta manera, cuando la insatisfacción no se asocia a un real exceso de peso, se infiere
un trastorno de imagen corporal, en el que las personas sobredimensionan la percepción visual del cuerpo2 .
Por otra parte, aquellas personas que frecuentemente sienten insatisfacción corporal, miedo a engordar, culpa
y deseo de estar más delgados presentan síntomas que sugerirían la necesidad de investigar la presencia de
patología subclínica, como por ejemplo desórdenes alimentarios.

El riesgo de percibir que las redes sociales durante la cuarentena incrementaron la preocupación por el
cuerpo fue 4,01 veces más alto entre quienes presentaban disconformidad previa con el cuerpo. Este efecto
negativo de las redes sociales fue inversamente proporcional a la edad.

En nuestro trabajo no se evidenció una asociación con la categoría de IMC. Si bien estudios previos re-
portan asociación entre la insatisfacción de la imagen corporal y el peso28-30, con una relación lineal en ado-
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lescentes mujeres31 , otros autores han reportado altas tasas de insatisfacción corporal con baja prevalencia
de sobrepeso y obesidad10 . Un estudio longitudinal en adolescentes, con seguimiento a 10 años, mostró
que la insatisfacción corporal crece junto con el incremento del IMC durante la transición entre la escolaridad
media y la adultez temprana, con valores mayores en mujeres respecto de varones, volviéndose no signifi-
cativa al estabilizarse el IMC32 .

De forma similar, el riesgo de percibir que las redes sociales incrementaron el deseo de hacer dieta fue
4,14 veces mayor entre quienes presentaban disconformidad previa con el cuerpo. También se evidenció una
relación inversamente proporcional con la edad.

El mayor efecto se observó con el riesgo de percibir un incremento en la obsesión por el tamaño y la forma
del cuerpo, que fue 6,75 veces mayor entre quienes presentaban disconformidad previa con el cuerpo.

El grado en que las redes sociales contribuyen a la aparición de la insatisfacción con la imagen corporal y
los comportamientos alimentarios patológicos ha sido objeto de estudio. La fuerza de la relación entre uso
de redes sociales e imagen corporal está mediada por la edad, el tipo de uso de las redes sociales y el aspecto
de la imagen corporal analizado. Existe una relación negativa con la edad, y la relación es mayor si el uso de
la red social se focaliza en la comparación de la apariencia y cuando se evalúa la dimensión cognitiva de la
imagen corporal33. En este último aspecto podría intervenir la internalización del ideal social de belleza. La
exposición aguda a imágenes diseñadas en Instagram para promover hábitos de vida saludables (fitspiration)
incrementa la insatisfacción corporal y disminuye la autoestima en mujeres jóvenes34 . Mas aun, el uso diario
mayor a dos horas de Instagram se asoció a insatisfacción corporal, baja autoestima y conducción hacia la
delgadez en mujeres jóvenes35 . El proceso de comparación social estaría implicado en los efectos negativos
de la exposición a las redes sociales, más específicamente, la evaluación de la propia apariencia por compa-
ración con los ideales culturales de belleza imperantes36 .

La obsesión por el tamaño del peso y forma del cuerpo puede disparar cambios en el comportamiento ali-
mentario como la búsqueda de dietas restrictivas y consiguientes sentimientos de culpa ante la incapacidad
de su mantenimiento.

Limitaciones
Por tratarse de un estudio exploratorio llevado adelante en un contexto particular como el del ASPO, el

presente trabajo presenta algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta antes de extrapolar sus resultados
a la población general. Por un lado, es válido plantear que parte de las alteraciones del comportamiento ali-
mentario identificadas en este trabajo puedan estar también relacionadas a las angustias, ansiedades y pro-
ducciones sintomáticas fruto de la pandemia como experiencia inédita y traumática. A su vez, el hecho que
se haya recurrido a un cuestionario en línea difundido a través de redes sociales como instrumento presenta
limitaciones propias del método, en particular, posibles sesgos de selección que limitan la representatividad
de la muestra.

CONCLUSIONES

El incremento en el uso de las redes sociales en pandemia se vio reflejado en el grado de insatisfacción
corporal en el grupo de mayor vulnerabilidad en la muestra estudiada. En este sentido, de confirmarse estos
hallazgos en futuros estudios, resultaría fundamental desde una mirada preventiva la formulación de pro-
puestas en el uso de redes que propicien contenidos que faciliten la adquisición de herramientas para mejorar
la salud mental, corporal y contribuir a la aceptación de la diversidad corporal y autoestima.
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Tabla 1. Características generales de la muestra

Descripción de la muestra según sexo, máximo nivel educativo, ocupación y categoría de IMC. Se observa el N (número de
individuos) y su correspondiente % (porcentaje del total de la muestra).
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Tabla 2. Características basales de conformidad con el cuerpo e imagen corporal

Los datos se expresan como N (número de individuos) y % (porcentaje del total de la muestra).
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Tabla 3. Uso de redes e imagen corporal

Los datos se expresan como N (número de individuos) y % (porcentaje del total de la muestra).

Figura 1. Análisis de regresión logística múltiple, basado en la edad, sexo, disconformidad previa con el
propio cuerpo y categoría de IMC. El sexo se codificó como 0= mujer; 1= hombre. *p≤ 0,05; **p≤ 0,01;
*** p≤ 0,001.
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