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Resumen 

La relación existente entre Instagram y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) 

se ha convertido en un gran riesgo para la sociedad actual, afectando mayoritariamente 

en mujeres adolescentes o jóvenes. Esta revisión sistemática tiene como objetivo 

examinar las investigaciones científicas que han abordado la relación entre Instagram y 

dichos trastornos. La investigación se realiza a partir del análisis PRISMA, seleccionando 

los estudios de cuatro bases de datos diferentes. Se revisaron un total de 15 estudios, los 

cuales mostraron que la relación entre dichas variables está influenciada, por la 

comparación social, la interacción con Instagram, los comentarios en publicaciones de 

Instagram, el tiempo de uso, la autocosificación y la perspectiva de género. Los resultados 

muestran que Instagram influye en la imagen corporal o satisfacción corporal y 

desencadena consecuencias negativas, aumentando las actitudes y comportamientos 

desajustados a nivel alimentario. 

 

Palabras clave: Instagram, redes sociales, trastornos de la conducta alimentaria, 

satisfacción corporal, imagen corporal. 

Abstract 

The relationship between Instagram and eating disorders (EDs) has become a major risk 

in today's society, affecting mostly adolescent or young women. This systematic review 

aims to examine the scientific research that has addressed the relationship between 

Instagram and these disorders. This research is based on PRISMA analysis, selecting 

studies from four different databases. A total of 15 studies were reviewed, which showed 

that the relationship between these variables is influenced by social comparison, 

interaction with Instagram, comments on Instagram posts, time of use, self-objectification 

and gender perspective. The results show that Instagram influences body image or body 

satisfaction and triggers negative consequences, increasing maladaptive eating attitudes 

and behaviours. 

Keywords: Instagram, social networks, eating disorders, body satisfaction, body image.  
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Introducción 

En la actualidad, exponer imágenes sobre nosotros mismos en las redes sociales 

es un acto muy común en la sociedad, principalmente entre los jóvenes. La relación 

existente entre el uso de las redes sociales y el aumento de diferentes enfermedades 

mentales se considera una gran amenaza, es por ello que se observa un aumento 

significativo en la investigación acerca de dicha temática (Ljungberg et al., 2020).  

Este trabajo tiene como objetivo realizar una revisión sistemática que aborde las 

diferentes investigaciones que se pueden encontrar respecto al aumento de la 

sintomatología relacionada con los trastornos de la conducta alimentaria en relación a una 

red social en particular, Instagram, con la finalidad de construir una base sólida de 

conocimiento en esta área. 

Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Para ello, se considera necesario hacer una descripción adecuada de los trastornos 

de la conducta alimentaria (TCA). 

Los trastornos de la conducta alimentaria, se caracterizan por desatar una 

preocupación excesiva por la ingesta de comida, por la imagen corporal y por el peso, 

llegando a desencadenar consecuencias físicas y psicológicas a las personas que los sufren 

(Hernández et al., 2020). 

Son enfermedades mentales multicausales, asociadas en primer lugar a factores 

biológicos como por ejemplo factores genéticos, fisiológicos y/o neurobiológicos; en 

segundo lugar, a factores psicológicos como el perfeccionismo excesivo, la baja 

autoestima, la insatisfacción corporal y/o los pensamientos rumiativos; y por último a 

factores socioambientales. Estos últimos se consideran muy importantes, puesto que, 
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actualmente se valora favorablemente un modelo estético dominado por la delgadez, el 

cual se asocia al éxito social (Gaete y López., 2020).  

Además, dichos trastornos tienen una gran influencia sociocultural, ya que 

diferentes estudios demuestran que según el país al que pertenece la muestra de las 

investigaciones los resultados difieren en gran medida. Por ejemplo, en países de etnia 

negra las mujeres tienen una mayor aceptación en la variedad de cuerpos y una 

comprensión diferente acerca de la belleza (Howard et al., 2017). 

Según el DSM – 5 estos trastornos se clasifican como trastornos alimentarios y de la 

ingestación de alimentos. Se pueden observar los criterios diagnósticos en la Tabla 1. 

• Pica 

• Trastorno de rumiación  

• Trastorno de evitación/restricción de la ingestación de alimentos  

• Anorexia nerviosa (AN) 

• Bulimia nerviosa (BN) 

• Trastorno por atracón (TA) 

• Otros trastornos alimentarios y de la ingestación de alimentos especificados (AN 

atípica, BN de frecuencia baja y/o duración limitada, TA de frecuencia baja y/o 

duración limitada, trastorno por purgas y síndrome de ingestación nocturna de 

alimentos) 

• Trastornos alimentarios y de la ingestación de alimentos no especificados 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada vez es más común la aparición de 

nuevos trastornos alimentarios debido al avance de la sociedad actual. Trastornos como 

la Ortorexia, entendida como la obsesión irracional por comer “sano” e ingerir alimentos 

de calidad, están teniendo cada vez más relevancia. Nada más lejos de querer patologizar 
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a las personas, no se debe ignorar la existencia de dicho trastorno, ya que comparte 

múltiples características con el resto de TCAs generando graves consecuencias para la 

salud (Martín, 2021). 

La prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria ha aumentado en los 

últimos años, acelerándose de manera descontrolada desde el inicio de la pandemia de la 

COV- 19, construyendo un verdadero problema de salud pública mundial (Wu et al., 

2020; FUNDACIÓN ANAR, 2021).  

Son trastornos mentales que afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes 

con un nivel socioeconómico medio. Sin embargo, el tipo de población afectada se ha ido 

ampliando, de manera que dichos trastornos se pueden observar a diferentes edades, 

siendo cada vez más temprana su aparición; en ambos sexos, (encontrando un aumento 

en la prevalencia de hombres que lo padecen) y en personas con distintos niveles 

económicos (Gaete y López., 2020).   

Actualmente la prevalencia internacional en mujeres adolescentes y jóvenes adultas 

de anorexia nerviosa es 0,5% a 1% y de bulimia nerviosa de 1-3%. Además, la cifra de 

prevalencia respecto a padecer un síndrome subclínico de TCA es de 3 a un 5% (Ortiz-

Moncada, 2015).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TCA representa la tercera 

causa de enfermedad crónica en adolescentes, siendo los diagnósticos más frecuentes el 

trastorno alimentario no especificado, la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa (Golden 

et al., 2003). Es más, los datos muestran que al menos el 50% de los adolescentes refieren 

no estar satisfechos con sus cuerpos (Bearman et al., 2006). 
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Importancia de Instagram 

De la misma forma, para entender la relación existente entre dicha problemática 

explicada y las redes sociales se va a realizar una breve explicación de estas últimas.  

En la última década la utilización de las redes sociales se ha incrementado 

descontroladamente, siendo más significativo en los adolescentes en comparación a otros 

grupos de edad. Las redes sociales se consideran espacios en línea que permiten crear 

perfiles virtuales facilitando la interacción con otros individuos de manera inmediata. Por 

tanto, se consideran de gran utilidad para establecer relaciones sociales (Kuss y Griffths, 

2011). 

El uso de estos medios de comunicación influye en el desarrollo psicológico y 

social de los jóvenes. La investigación acerca de estos medios es muy compleja puesto 

que la problemática que generan no se relaciona directamente con el número de horas que 

se utilizan, sino con un amplio abanico de variables. No obstante, se ha demostrado que 

la mala utilización de dichas redes puede generan un distanciamiento con la vida real 

(O’Keeffe y Clarke-Pearson 2011). 

Concretamente se ha seleccionado Instagram dentro del repertorio existente, 

puesto que en la actualidad es una de las redes sociales más utilizadas y en ella compartir 

fotos puede conllevar a comparaciones físicas, competencia entre iguales o querer 

alcanzar estereotipos que se alejan de la realidad (Hendrickse et al., 2017). 

Instagram tiene múltiples funcionalidades que difieren del resto de las redes 

sociales. Entre ellas se distinguen, editar y subir fotos y/o videos, recibir comentarios y 

“me gusta” de otros usuarios, seguir a otras cuentas y viceversa, visualizar imágenes que 

suben otros usuarios. Además, recientemente se ha añadido la opción de transmitir videos 

en directo y reels (Griffiths y Kircaburun, 2018). Dicha red social, expone imágenes de 
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todo tipo, pero en comparación con otras redes sociales, Instagram se considera por 

excelencia la red social donde más contenido se puede encontrar relacionado con la 

alimentación, los estereotipos de belleza y el fitness, entendido como bienestar físico 

(García, 2020). 

Cabe destacar, el término Fitspiration, dicho concepto hace referencia a la 

publicación de imágenes y comentarios que se crean para incitar a las personas a llevar 

un estilo de vida saludable mediante el ejercicio físico y la alimentación sana. Si bien es 

cierto que dicho término, se construyó con la finalidad de motivar a la gente, se han 

encontrado que puede generar consecuencias negativas en la imagen corporal y en la 

autoestima de las personas (Tiggemann y Zaccardo, 2018). 

Todo ello, puede llevar al uso excesivo de la aplicación, debido a la necesidad 

constante de compartir fotos y videos, comprobando las notificaciones (los me gustas o 

comentarios) continuamente, y por otro lado la necesidad de revisar los perfiles de otras 

personas (Balakrishnan y Griffiths, 2017). 

Han sido muchas las investigaciones que se han hecho acerca de los efectos que 

tiene la utilización de las redes sociales en el bienestar psicológico, pero es necesario 

saber si estos resultados se pueden extrapolar a esta aplicación en particular. El manejo 

de Instagram y el tipo de uso que se hace, parece estar relacionado con síntomas 

depresivos, así como de trastornos de la conducta alimentaria (Faelens et al., 2021). 

La Influencia de Instagram en la Psicopatología de los Trastornos Alimentarios 

En revisiones anteriores, se explica la influencia de los medios de comunicación 

en la imagen corporal y las conductas alimentarias, a partir de varios modelos. En primer 

lugar, a partir de la Teoría Sociocultural que considera que los medios de comunicación 

presentan a las mujeres ideales de belleza contemporánea con delgadez, lo que hace que 
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sean muchas las mujeres las que intentan alcanzar dicho estereotipo y al no lograrlo 

aumente la insatisfacción corporal (Tiggemann, 2011). En segundo lugar, otra teoría para 

explicar la relación entre las redes sociales y los trastornos alimentarios es la Teoría de 

Cosificación, que explica que desde las culturas occidentales el cuerpo de la mujer se 

construye socialmente como un objeto que puede ser evaluado, generando que las propias 

mujeres se sientan como tal y evalúen constantemente su apariencia física, generando un 

proceso de cosificación (Fredrickson y Roberts, 1997). 

Actualmente, son muchas las personas que realizan un uso incorrecto de las redes 

sociales, influyendo negativamente en el bienestar personal. El mal uso de dichas 

tecnologías puede conllevar un aislamiento social y comparaciones sociales (Clark et al., 

2018). Además, su utilización genera problemas en la imagen corporal, así como en el 

desarrollo de trastorno de la conducta alimentaria (Holland y Tiggemann, 2016).  

Objetivos 

Por todo ello, esta revisión sistemática se basa en el método PICO (acrónimo 

inglés de las palabras: Patient, Intervention, Comparation, Outcome) ya que posibilita 

una búsqueda estructurada y permite seleccionar con seguridad criterios de búsqueda que 

facilitan la pregunta de investigación (Morgan et al., 2018). Por tanto, para esta revisión 

el esquema sería el siguiente: P: población general que utiliza Instagram, efecto que 

genera la; I: utilización de Instagram en la sintomatología de los trastornos de la conducta 

alimentaria O: aumentando dichos síntomas.   

La pregunta de investigación que se genera a partir del material teórico recogido 

en la introducción y el método PICO sería: ¿Puede la utilización de Instagram estar 

influyendo en el desarrollo de la sintomatología de los trastornos de la conducta 

alimentaria en la población general? 
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 El objetivo principal es conocer el posible impacto que puede tener Instagram en 

el aumento de la sintomatología relacionada con el TCA. Este objetivo, se ha seleccionado 

debido a que como se ha explicado anteriormente, la utilización de redes sociales genera 

un impacto negativo en relación a la satisfacción e imagen corporal y trastornos de la 

conducta alimentaria. Sin embargo, se quiere realizar una revisión sistemática centrada 

en la relación con Instagram concretamente, ya que se considera una de las redes sociales 

que más influencia puede tener en estos trastornos. 

Metodología 

Estrategias de Búsqueda  

El presente estudio es una revisión sistemática, la cual se basa en las normas 

establecidas en el diseño metodológico presentado por PRISA de protocolo, proceso de 

búsqueda, selección y síntesis de resultados (Moher et al., 2009). 

La búsqueda de artículos se realizó en diciembre de 2021 y enero de 2022 en 

cuatro bases de datos diferentes, concretamente Web of Science, Scopus, PubMed y 

PsycINFO. Se seleccionaron investigaciones de naturaleza cuantitativa. 

Para construir la estrategia de búsqueda se incluyeron una serie de términos en 

inglés, los cuales se combinaron de forma que se obtuviera el mayor número de resultados 

posibles. Los términos que se incluyeron fueron los siguientes: “Instagram”, “eating 

disorders”, “anorexia”, “bulimia”, “restriction”, “vomit”, “exercise”, “diet”, “binge”.  

A continuación, se presenta la ecuación de búsqueda que se utilizó en las 

diferentes bases de datos: "Instagram" AND ("Eating Disorders" OR "anorexia" OR 

"bulimia" OR "restriction" OR "vomit" OR "exercise" OR "diet" OR "binge") con la 

finalidad de obtener los máximos resultados posibles.  
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Criterios de Inclusión y Exclusión  

Los criterios que se han determinado para incluir los artículos en la revisión son 

los siguientes.  

En primer lugar, el uso de Instagram como plataforma utilizada, ya que como se 

ha mencionado anteriormente el uso de esta aplicación está en aumento, alcanzando en 

junio de 2018 los mil millones de perfiles activos mensualmente (Statista, 2018). Además, 

se seleccionaron artículos que fueron publicados a partir del 2010, puesto que es el año 

en el que apareció la plataforma Instagram.   

En segundo lugar, se escogieron artículos que estuvieran escritos en inglés o 

castellano. Se seleccionaron estos dos idiomas, debido a la gran prevalencia de artículos 

encontrados en dichos idiomas en las diferentes bases de datos. 

Además, otro criterio de inclusión fue seleccionar artículos que siguieran una 

metodología cuantitativa y que presentarán un instrumento o medida relacionada con el 

trastorno de la conducta alimentaria o en su defecto una medida que hiciera referencia a 

la (in)satisfacción corporal. Se aceptaron también estudios que miden la satisfacción 

corporal, puesto que la insatisfacción corporal o la preocupación por la imagen se 

considera el predictor más consistente en el inicio de los TCA (Marco et al., 2014). 

Como criterios de exclusión, se descartaron todos aquellos artículos que fueran 

estudios cualitativos. También se excluyeron aquellos que estuvieran centrados en una 

muestra específica. Así como, todos los estudios que no cumplían con los criterios básicos 

a nivel de evidencia científica como trabajos de fin de grado o máster, presentaciones, 

tesis, libros o capítulos de libros, estudios de casos, etc. Se suprimieron estudios que 

hubieran sido escritos en otro idioma diferente a los seleccionados previamente.  Por 
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último, se descartaron artículos que no se centrasen en Instagram y que no tuvieran un 

instrumento de medida adecuado.  

Selección de Estudios  

Con el fin de seguir las directrices de PRISMA, en la Figura 1, se presenta un 

diagrama de flujo para poder visualizar de manera general el proceso de selección de los 

estudios. Una vez realizada la búsqueda, los artículos se seleccionaron en un primer lugar, 

en base a los títulos, a continuación, teniendo de cuenta los resúmenes y, por último, a 

partir de la descarga del artículo completo. Primeramente, se incluyeron todos los 

artículos que en el título se exponía el concepto de Instagram o redes sociales, satisfacción 

corporal o imagen corporal y/o psicopatología de TCA. A continuación, en la revisión de 

resúmenes, se eliminaron todos los artículos que no tenían una metodología cuantitativa, 

que no correspondían al idioma seleccionado, que no incluían Instagram como red social 

o que no presentaban un instrumento de medida adecuado. Por último, se descargaron los 

artículos completos que quedaron para la selección final. 

Extracción de Datos 

Para la extracción de los datos, se ha realizado una lectura exhaustiva de cada 

artículo y se ha recopilado de cada uno de ellos los datos más relevantes los cuales se 

pueden observar en la Tabla 2.  Por tanto, las variables expuestas son las siguientes: autor, 

año, tamaño de la muestra, instrumentos de medición utilizados y principales 

conclusiones de cada artículo.  

Resultados 

En la fase de resultados, finalmente se analizaron 15 artículos, los cuales cumplían 

todos los criterios de inclusión que previamente se han desarrollado. En la Tabla 2 se 

encuentran los artículos ordenados cronológicamente desde 2017 hasta 2021. Las 
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muestras abarcan edades desde los 15 años hasta los 75 años, mayoritariamente mujeres. 

Los estudios seleccionados examinan el uso de Instagram, ya sea evaluando los 

comentarios de las fotos, la visualización de publicaciones, el retoque en selfies o 

comparando el contenido de las fotos; y cómo puede influir en el desarrollo de trastornos 

de la conducta alimentaria o en la satisfacción corporal. 

Además, se utilizaron diferentes escalas o cuestionarios para medir el trastorno de 

la conducta alimentario o la insatisfacción corporal. En la Tabla 3, se han expuesto los 

instrumentos de medida más utilizados. 

A partir del análisis de las principales conclusiones de cada artículo, se pueden 

identificar seis categorías diferentes para ordenar dichos resultados. Las categorías son 

las siguientes: la comparación social, la interacción de Instagram, los comentarios en 

publicaciones de Instagram, el tiempo de uso, la autocosificación y la perspectiva de 

género. 

Comparación social  

Respecto a la comparación social, Instagram se considera una de las plataformas 

con mayor presión sociocultural, favoreciendo el deseo de delgadez, así como la 

internalización del ideal de belleza, todo ello determinado por la comparación social que 

generan en los usuarios (Saunders y Eaton, 2018; Jiotsa et al., 2021). Varios artículos 

muestran que Las personas que se comparan con imágenes idealizadas de belleza están 

más insatisfechas con su cuerpo (Mc Comb y Mills, 2021; Jiotsa et al., 2021). Además, 

dos artículos señalan que la tendencia de comparación de la apariencia, así como la 

internalización de la delgadez, son variables que influyen cuando se visualizan 

publicaciones de famosos (Fardouly et al., 2018; Slater et al., 2017). Anixiadis et al. 

(2019) al contrario que en los estudios anteriores, no encuentra datos relevantes en 
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relación a las comparaciones con los otros, si bien es cierto que las imágenes que utilizan 

en dicho estudio no hacen referencia a contenido Fitspiration propiamente dichas.  

Interacción de Instagram 

Cohen et al. (2017) muestra la relación existente entre seguir cuentas centradas en 

la apariencia o cuentas de contenido fitspiration con la internalización de delgadez, así 

como con la vigilancia al cuerpo. Siguiendo en esta línea, en varios estudios se presenta 

la existencia de una asociación entre la preocupación por la apariencia y la posibilidad de 

desarrollar un TCA (González – Nuevo et al., 2021; Jiotsa et al., 2021). Del mismo modo, 

Holland y Tigemmann (2017) muestran que dicho contenido tiene relación con factores 

de riesgo asociados a TCA como el deseo a la delgadez o la necesidad de realizar ejercicio 

físico compulsivo. A diferencia del estudio anterior, Slater et al. (2017) no encuentra una 

relación significativa respecto a la insatisfacción corporal y el contenido de imágenes 

Fitspiration. 

Además, Lee – Woo et al. (2020) afirman que retocar los selfies puede aumentar 

el riesgo de conductas y actitudes alimentaria desadaptativas, funcionando las 

preocupaciones sobre la imagen corporal como mediadores para el manteniendo de 

dichos trastornos.  

Además, algunos de los estudios que han sido seleccionados para la revisión, 

utilizan como procedimiento comparar la exposición de publicaciones fitspiration con 

otro tipo de imágenes que consideran neutrales (paisajes, decoración, etc.) y visualizar las 

diferencias que generan en cuanto a la satisfacción corporal. Varios artículos encuentran 

mejoras en el grupo control tanto en el estado de ánimo como en la insatisfacción al 

cuerpo en comparación con imágenes centradas en el ideal de delgadez (Anixiadis et al., 

2019; Fardouly et al., 2018).  



15 
 

Cabe destacar que, se ha relacionado el rasgo del perfeccionismo hacia la 

apariencia con una mayor insatisfacción corporal (Mc Comb y Mills 2021) 

Comentarios en las publicaciones 

Por otro lado, en cuanto a los comentarios que acompañan a las publicaciones, se 

observa que exponerse a mensajes fitspiration se asocia con menos satisfacción corporal, 

sin embargo, cuando se combinan las imágenes fitspiration con los mensajes 

autocompasivos se observa un aumento en la satisfacción corporal y la apreciación al 

cuerpo (Slater, et al., 2017).  

Del mismo modo, Tiggemann y Barbato (2018) observan que los comentarios 

sobre la apariencia influyen negativamente a la satisfacción corporal respecto al grupo 

control. El feedback que se recibe hacia las publicaciones puede generar más alteración 

en la imagen corporal (insatisfacción corporal y deseo de delgadez) estando influenciada 

por la vigilancia corporal (Butkowski et al., 2019). 

De igual forma, en su estudio Davies et al. (2020), expone un aumento en el estado 

ánimo negativo después de ver imágenes que iban acompañadas de comentarios 

fitspiration. Por el contrario, los comentarios body positive se asocian con un aumento en 

la estima corporal de las participantes. 

Tiempo de uso 

Turner y Lefevre (2017) demuestran que el tiempo de uso es un factor importante 

en el posible desarrollo de un TCA, concretamente asocian el tiempo de uso a la tendencia 

a desarrollar ortorexia nerviosa.  

Por su parte, Cohen et al. (2017) no relaciona en particular el tiempo de uso de 

dicha aplicación con la preocupación hacia la imagen corporal, sino que lo asocia con la 

participación en redes sociales, y esta última con la preocupación corporal.  
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Autocosificación  

Además, varios estudios exponen que la utilización de Instagram se asocia con 

una mayor autocosificación, influyendo negativamente en las creencias y preocupaciones 

relacionadas con la apariencia (Fardouly et al., 2018). Así mismo, se sabe que tener un 

mayor grado de autocosificación presenta niveles más altos de insatisfacción corporal 

(Tiggemann y Barbato, 2018). 

Perspectiva de género 

Por último, se observa que exceptuando el artículo de Tiggemann y Anderberg 

(2020) en el que la muestra utilizada son hombres, el 94% de las investigaciones 

seleccionaron mujeres para la realización del estudio. Se observa que en este primer 

estudio se relaciona la utilización de Instagram con un aumento en la insatisfacción 

corporal en aquellas imágenes Fitspiration donde no llevan camiseta. Los hombres no 

muestran resultados significativos respecto a la comparación social ni la internalización 

del ideal muscular a diferencia de las mujeres (Tiggemann y Anderberg, 2020). 

Discusión 

Esta revisión sistemática tiene como objetivo estudiar la influencia de Instagram 

en el posible desarrollo de un TCA en la población general. Las conclusiones obtenidas 

en esta revisión a partir de los resultados de los estudios muestran que, Instagram puede 

ser una de las redes sociales que más influencia tenga en el desarrollo de dicha patología 

(Slater, et al., 2017). Además, se observa un aumento en esta relación cuando el contenido 

que se visualiza son publicaciones fitspiration (González – Nuevo et al., 2021; Jiotsa et 

al., 2021).  No obstante, Slater et al. (2017) no encuentra está relación significativa, sin 

embargo, esto explicarse por la pequeña muestra que presenta el estudio, además de que 

difiere en el tipo de instrumentos utilizados. Según González - Nuevo et al. (2021) 

Instagram es utilizado por mujeres jóvenes con mayor riesgo a desarrollar trastornos de 
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la conducta alimentaria y con una mayor preocupación hacia la apariencia en redes 

sociales. No obstante, es necesario mostrar una mirada más amplia acerca de la 

insatisfacción corporal, ya que las investigaciones muestran que, en particular, las 

mujeres son sometidas a esta presión social a lo largo de toda su vida, encontrando 

resultados que aseguran que las mujeres adultas también presentan consecuencias 

psicológicas negativas relacionadas con la insatisfacción corporal (Kilpela et al., 2015). 

Aun así, las personas con edades cercanas a la adolescencia presentan un mayor riesgo 

para desarrollar dicha patología, considerándose este periodo temporal como un factor 

biológico con mayor vulnerabilidad (González et al., 2017). 

Instagram se ha convertido en un medio de comunicación que realza de la 

comparación social al estar centrada en la publicación de imágenes.  La insatisfacción 

corporal aparece al interiorizar el cuerpo ideal, el cual está definido culturalmente, y por 

comparación social las personas piensan que su cuerpo no se ajusta con ese ideal 

(Vaquero-Cristóbal et al., 2013). Esto apoyaría la Teoría de la Comparación Social de 

Festinger (1954) quien defiende que la comparación social tiene como finalidad 

autovalorar actitudes y capacidades de mejora. Las comparaciones respecto a la imagen 

corporal pueden considerarse de tipo ascendente, (las personas se comparan con alguien 

que tenga una mejor apariencia física que ellos) lo cual genera una disminución en la 

autoestima corporal (Otero et al., 2004).  Por tanto, la exposición a estos ideales de 

delgadez genera alteraciones en la imagen corporal siendo la comparación social lo que 

explicaría dicho fenómeno (Posavac et al., 2001). 

Tanto la internalización al ideal de delgadez como la vigilancia del cuerpo, son 

variables que se han visto implicadas en varios estudios seleccionados en esta revisión, y 

que se consideran factores de riesgo para el desarrollo de un TCA (Moradi y Huang, 

2008). Además, se expone que las mujeres jóvenes con mayor grado de internalización 
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del ideal de delgadez, así como mayor tendencia a la autocosificación están más 

predispuestas a participar en este tipo de actividades que ofrece Instagram y, por tanto, 

de manera indirecta generar una mayor preocupación por su imagen corporal (Perloff, 

2014). Estos resultados respaldan la Teoría Sociocultural de Thompson et al. (1999) que 

como se ha explicado con anterioridad, considera que la presión social a la que estamos 

sometidos a través de los medios de comunicación genera que las personas deseen cumplir 

el físico ideal. Además de mostrar la importancia de la vigilancia corporal, apoyando así 

la Teoría de Cosificación de Fredickson y Roberts (1997), quienes consideran que si una 

persona entiende su cuerpo respecto a cómo los otros lo perciben, aumenta la probabilidad 

de que reconozcan su cuerpo como un objeto. 

Por otro lado, de la misma forma que las conversaciones sobre la apariencia entre 

amigos pueden reforzar los ideales de apariencia (Andrew et al., 2016), parece que los 

comentarios sobre nuestro físico en redes sociales, como se observa en diferentes 

estudios, tienen consecuencias negativas sobre la satisfacción corporal (Butkowski et al., 

2019; Tiggemann y Barbato 2018). Se demuestra entonces que, exponerse a mensajes 

autocompasivos puede servir como mediador a favor de la imagen corporal (Braun et al., 

2016).  Por tanto, la conclusión acerca de los comentarios, es que forman una parte 

importante de las publicaciones de Instagram, teniendo implicaciones en la imagen y la 

satisfacción corporal del individuo. No obstante, se ha visto que los comentarios de 

autocuidado que acompañan a las publicaciones de Instagram pueden considerarse 

beneficioso y como un factor protector hacia las personas (Davies et al., 2020). 

En definitiva, se ha observado que la positividad corporal, puede funcionar como 

reductor de las comparaciones sociales, fomentando la aceptación a diferentes cuerpos, 

lo que genera que las personas no utilicen la crítica sobre su propio cuerpo debido a las 

comparaciones en las redes sociales (Kelly et al., 2014). 
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Además, respecto al tiempo de uso son múltiples las investigaciones que muestran 

que la utilización de las redes sociales puede generar un aumento en la sintomatología de 

TCA (Ojeda-Martín et al., 2021; Santarossa y Woodruff, 2017; Wilksch et al., 2020). 

Estos datos esclarecen parte de los resultados obtenidos en nuestra investigación 

apoyando las conclusiones de Turner y Levre (2017).  

Por último, respecto a la perspectiva de género se observa que la mayor parte de 

las investigaciones están basadas en mujeres debido a lo explicado previamente. Sin 

embargo, Tiggemann y Anderberg (2020) demuestran que, aunque teniendo 

implicaciones diferentes, los hombres también presentan insatisfacción corporal al 

exponerse a contenido en Instagram. Cabe señalar, que estos resultados son realmente 

interesantes puesto que solo se observa insatisfacción corporal cuando los cuerpos están 

al descubierto, esto significaría que los hombres sólo sienten la presión social cuando 

tienen que exponerse de manera directa, es decir sin camiseta, a diferencia de las mujeres 

que sienten está insatisfacción tanto directa como indirectamente. 

Por todo ello, es necesario entender que las redes sociales, concretamente 

Instagram puede estar funcionando como un factor protector o de riesgo en nuestra 

sociedad. 

El uso de redes sociales influye en primer lugar, al considerarse parte de medios 

de comunicación y, en segundo lugar, por la presión grupal que ejercen en la sociedad, 

ya que la influencia que tienen en la imagen corporal de las personas puede desembocar 

en la necesidad de tener que realizar una intervención y prevención psicológica para 

posibles trastornos mentales (Mabe et al., 2014). Instagram puede ser beneficioso para 

aumentar las relaciones sociales y el bienestar, pero no se puede olvidar la gran 

insatisfacción corporal que genera y cómo se incrementan los sentimientos de soledad, lo 
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que puede causar un aumento de la sintomatología de trastornos de la conducta 

alimentaria (Holland y Tiggemann, 2016).  

Aclarar el papel que ejerce Instagram en la salud mental, puede permitir ayudar a 

personas con trastornos de la conducta alimentaria y a prevenir el desarrollo de los 

mismos. 

Limitaciones y recomendaciones para futuras líneas de investigación 

Teniendo en cuenta que, este estudio ha intentado ser lo más detallado y cuidadoso 

posible, se pueden encontrar diferentes limitaciones y en consecuencia posibles 

recomendaciones para las próximas investigaciones. 

En primer lugar, existe un gran rango de edad en las muestras seleccionadas para 

cada investigación. Al haber seleccionado la población general como objeto de estudio, 

es complicado saber si estos resultados se pueden extrapolar a otras poblaciones o a 

muestras más específicas. No obstante, son pocos los estudios que han utilizado rangos 

de edad tan amplios, teniendo acotados la edad en la mayoría de investigaciones en 

adolescentes o jóvenes adultos. Por otro lado, aunque el estudio de Tiggemann y 

Anderberg (2020) muestra la insatisfacción que presentan los hombres en Instagram, no 

se puede generalizar dichos resultados a este género en concreto, ya que no hay suficientes 

investigaciones que avalen la relación entre Instagram y el desarrollo de TCA en hombres. 

La idea recurrente de basar las investigaciones en población de mujeres, puede explicarse 

debido a una mayor vulnerabilidad hacia estas en Instagram (Villanueva Blasco y Serrano 

Bernal 2019).  

Por otro lado, se observa que gran parte de las investigaciones se realizan en países 

occidentales, lo cual se podría considerar una limitación, ya que no se puede extrapolar a 

otros lugares del mundo. Howard et al. (2017) muestran que el ideal de belleza puede 
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diferir según el país y, por tanto, estas investigaciones solo serían útiles para países 

concretos.  

Para futuras investigaciones, sería adecuado centrarse en diferentes grupos de 

edad, concretamente en adolescentes o jóvenes adultos, ya que es en este periodo cuando 

se comienza a utilizar las redes sociales, además de enfrentarse a cambios significativos 

en el desarrollo (Frison y Eggermont, 2017).  Además, siguiendo con las investigaciones 

anteriores, sería recomendable continuar estudiando la influencia que tiene en las 

mujeres, sin embargo y debido a la poca bibliografía que se puede encontrar, de manera 

innovadora podría investigarse como está afectando en los hombres y las diferencias de 

género que se desarrollan en la sociedad actual. Además, sería novedoso en comparación 

al resto de investigaciones, examinar como difiere el ideal de belleza según al país al que 

pertenezca la muestra, y como influye esto en el desarrollo de TCA en relación a las redes 

sociales, yendo más allá del ideal de belleza centrado en la delgadez.  

Otra posible limitación es la utilización de medidas subjetivas como variables de 

estudio, las cuales son más difíciles de cuantificar, como por ejemplo el tiempo de uso de 

Instagram. Para futuras ocasiones sería adecuado evitar variables que puedan generar 

controversia y centrarse en el tipo de imagen o en los comentarios que reciben, como se 

ha realizado en varios de los estudios seleccionados para esta revisión 

Del mismo modo, otra futura línea de investigación y teniendo en cuenta la Tabla 

3, sería cribar a través del instrumento de medición, ya que como se ha podido observar 

los cuestionarios o escalas difieren según el estudio, lo que puede generar variaciones y 

ambigüedad en los resultados, ya que no se está midiendo exactamente lo mismo. 

Por tanto, respecto a las implicaciones clínicas y/o prácticas futuras, dicha revisión 

permite construir una visión más amplia acerca de la importancia que puede tener la 



22 
 

utilización de Instagram a ciertas edades, y cómo un buen uso de las mismas podría evitar 

consecuencias negativas a nivel físico y psicológico. Es por ello, que tanto en el ámbito 

educativo como en el ámbito familiar sería adecuado implementar programas de 

prevención que redujeran el desarrollo de dichos trastornos y permitiesen el buen manejo 

de Instagram. Así mismo, está revisión ofrece a los profesionales una visión más amplia 

sobre una de las problemáticas más actuales de la sociedad, lo que desemboca en poder 

desarrollar tratamientos más individualizados y específicos. 

Conclusiones 

Esta revisión sistemática ofrece una síntesis acerca del conocimiento actual sobre 

la relación del uso de Instagram y el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria.  

La evidencia científica muestra que el uso de dicha aplicación se relaciona 

significativamente con el desarrollo de la sintomatología asociada al TCA. Además, la 

utilización de Instagram puede desencadenar no sólo el desarrollo de trastornos de la 

conducta alimentaria sino también consecuencias negativas tanto físicas como 

psicológicas.  

Se puede considerar Instagram como una de las redes sociales que más presión 

sociocultural acarrea, favoreciendo el ideal de delgadez sobre todo en mujeres 

adolescentes y jóvenes. Además, se pueden diferenciar múltiples variables que pueden 

estar influyendo en el aumento de dicha problemática como la comparación social, la 

interacción con Instagram, los comentarios en publicaciones, el tiempo de uso, la 

autocosificación y la perspectiva de género. 

Por todo ello, y teniendo en cuenta que el uso de las redes sociales sigue en 

aumento, se considera realmente importante que se continue clarificando el papel de 

dichas redes, en particular Instagram y sus efectos en la salud mental de los jóvenes.  
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Tabla 1 

Criterios diagnósticos del DSM – V 

 

AN 

 

BN 

 

TA 

A) Restricción de la ingesta energética en 

relación con las necesidades, que conduce a un 

peso corporal significativamente bajo con 

relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo 

y la salud física. Peso significativamente bajo se 

define como un peso que es inferior al mínimo 

normal o en niños y adolescentes, inferior al 

mínimo esperado 

B) Miedo intenso ganar peso o a engordar, o 

comportamiento persistente que interfiere en el 

aumento de peso, incluso con un peso 

significativamente bajo. 

C) Alteración en la forma que uno mismo 

percibe su propio peso o constitución, influencia 

impropia del peso o la constitución corporal en 

A) Episodios recurrentes de atracones 

de comida. Un episodio de atracón se 

caracteriza por los dos hechos 

siguientes: 

1. Ingestión, en un periodo determinado, 

de una cantidad de alimentos que es 

claramente superior al que la mayoría de 

las personas ingerirían en u la población 

normal en un período similar en 

circunstancias parecidas. 

2. Sensación de falta de control sobre lo 

que se ingiere durante el episodio. 

 

B) Comportamientos compensatorios 

inapropiados recurrentes para evitar el 

A) Episodios recurrentes de atracones de 

comida. Un episodio de atracón se 

caracteriza por los dos hechos siguientes: 

1. Ingestión, en un periodo determinado, de 

una cantidad de alimentos que es claramente 

superior al que la mayoría de las personas 

ingerirían en u la población normal en un 

período similar en circunstancias parecidas. 

2. Sensación de falta de control sobre lo que 

se ingiere durante el episodio. 

B) Los episodios de atracones se asocian a 

tres (o más) de los hechos siguientes: 

1. Comer mucho más rápidamente de lo 

normal. 
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la autoevaluación, o falta persistente de 

reconocimiento de la gravedad del bajo peso 

corporal actual. 

Especificar tipo: 

Tipo restrictivo: Durante los últimos tres meses 

no ha tenido episodios recurrentes de atracones o 

purgas. La pérdida de peso se debe a la dieta, el 

ayuno y/o ejercicio físico intenso. 

Tipo atracones/purgativa: Durante los últimos 

tres meses ha tenido episodios recurrentes de 

atracones o purgas. 

aumento de peso, como el vómito 

autoprovocado, el uso incorrecto de 

laxantes, diuréticos u otros 

medicamentos, el ayuno o el ejercicio 

excesivo 

C) Los atracones y los comportamientos 

compensatorios inapropiados se 

producen de promedio, al menos una 

vez a la semana durante tres meses. 

D) La autoevaluación se ve 

indebidamente influida por la 

constitución y el peso corporal. 

E) Esta alteración no se produce 

exclusivamente durante los episodios de 

anorexia nerviosa. 

2. Comer hasta sentirse desagradablemente 

lleno. 

3. Comer grandes cantidades de alimentos 

cuando no se siente hambre físicamente. 

4. Comer solo debido a la vergüenza que se 

siente por la cantidad que se ingiere. 

5.Sentirse luego a disgusto con uno mismo, 

deprimido o muy avergonzado. 

C) Malestar intenso respecto a los atracones. 

D) Los atracones se producen, de promedio, 

al menos una vez a la semana durante tres 

meses 

E) El atracón no se asocia a la presencia 

recurrente de un comportamiento 

compensatorio inapropiado como en la 

bulimia nerviosa y no se produce 

exclusivamente en el curso de la bulimia 

nervios o la anorexia nerviosa. 
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Tabla. 2 

Descripción de los artículos seleccionados para la revisión sistemática 

Autores (año) Objetivos Muestra 
Medidas/ Instrumentos del 

trastorno alimentario 
Principales resultados 

Cohen et al. 

(2017) 

Reconocer las 

características específicas 

de Facebook e Instagram 

que se pueden relacionar 

con la preocupación sobre la 

imagen corporal. 

N = 259 

mujeres de 18 a 

29 años 

  

• Sociocultural Attitudes 

Towards Appearance 

Questionnaire-3 (SATAQ 

– 3) utilizando la 

subescala de 

internalización del ideal 

de delgadez. 

• Physical Appearance 

Comparison Scale - 

Revised (PACS – R) 

• Multidimensional Body 

Self Relations 

Questionnarie (MBSRQ) 

utilizando la subescala 

Los resultados muestran que el tiempo 

de uso no se relaciona con la 

preocupación hacia la imagen corporal. 

Sin embargo, en relación con 

Instagram, se asocia la internalización 

del ideal de delgadez, así como la 

vigilancia corporal se asocian con el 

seguimiento de cuentas centradas en la 

apariencia (influencers o celebridades). 

Del mismo modo, seguir cuentas 

fitspiration se relaciona con la 

internalización del ideal de delgadez y 

con un mayor deseo de delgadez. 
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evaluación de la 

apariencia (AE) 

• Body Consciousness Scale 

(OBCS) utilizando la 

subescala Vigilancia 

Corporal 

• Eating Disorder Inventory 

(EDI) utilizando la 

subescala deseo de 

delgadez 

 

 

Existen correlaciones de ambas redes 

sociales con la internalización del ideal 

de delgadez y la vigilancia corporal 

con actividades de la aplicación 

centrada en la apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holland y  

Tiggemann 

(2017) 

 

Examinar el trastorno de la 

conducta alimentaria y el 

ejercicio compulsivo en 

mujeres que publican en 

Instagram fotos de 

fitspiration en comparación 

con imágenes de viajes. 

N = 203 

mujeres de 18 a 

48 años. 

• EDI tres subescalas: deseo 

de delgadez, la bulimia y 

la insatisfacción corporal. 

• Obligatory exercise 

questionnaire (OEQ) 

 

Los resultados muestran una relación 

existente entre las mujeres que suben 

contenido relacionado con fitspiration 

y un aumento en el deseo a la 

delgadez, a la bulimia, a realizar 

ejercicio compulsivo y a ganar masa 

muscular. Cabe señalar, que los 
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 resultados no muestran diferencias 

significativas respecto a la 

insatisfacción corporal, sin embargo, al 

observar detalladamente los resultados 

se observa como en la condición de 

publicaciones fitspiration la 

puntuación es superior. 

El 17, 5 % de la muestra se encuentra 

en riesgo de padecer un TCA. 

Por otro lado, el ejercicio compulsivo 

se relaciona con trastornos de la 

conducta alimentaria en ambos grupos, 

sin embargo, la asociación es más 

acusada con aquellas mujeres que 

publicaron fotos de fitspiration. 

Slater et al. 

(2017) 

 

Investigar el impacto que 

conlleva la exposición a 

imágenes de contenido 

fitspiration acompañado de 

N = 160 

mujeres de 18 a 

25 años 

• Escalas analógicas 

visuales (VAS) para 

evaluar la satisfacción 

corporal, la apreciación 

 

Las conclusiones del estudio indican 

una escasa relación entre la exposición 

a imágenes fitspiration con peor 

imagen corporal o estado de ánimo 
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mensajes autocompasivos 

en relación a la satisfacción 

corporal, la apreciación 

corporal, el estado de ánimo 

negativo y la 

autocompasión. 

corporal y el estado de 

ánimo negativo. 

•  Physical Appearance 

Comparison Scale 

(PACS). 

• SATAQ – 3 utilizando la 

subescala de 

internalización General 

 

negativo en comparación con la 

condición de control. Sin embargo, se 

observa que, aunque no existe relación 

significativa, se visualiza menos 

autocompasión en mujeres que se 

expusieron a la condición de 

fitspiration que al grupo control. 

Por otro lado, las mujeres que están 

expuestas a mensajes autocompasivos 

se relacionan con una mayor 

satisfacción corporal. Por último, 

cuando se combinan las imágenes 

fitspiration y la autocompasión se 

observa más satisfacción corporal, 

apreciación al cuerpo y autocompasión 

como variable, además de mostrar un 

estado de ánimo más positivo en 

comparación a aquellas que solo vieron 

imágenes de fitspiration. Se observa 

que la internalización del ideal de 
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delgadez solo tiene un efecto 

moderador en la condición de 

imágenes autocompasivas. 

Turner y 

Lefevre (2017) 

Estimar si existe relación 

entre el uso de Instagram y 

los síntomas de derivados 

de la Ortorexia Nerviosa. 

N = 680 

mujeres de 18 a 

75 años. 

• Cuestionario ORTO – 15 

questionnaire utilizado 

para evaluar los síntomas 

ortoréxicos. 

 

Se muestra en los resultados el hay una 

asociación directa entre el uso de 

Instagram y un aumento en la 

sintomatología relacionada con la 

ortorexia nerviosa. No se encontró este 

efecto en ninguna otra red social. 

Saunders y 

Eaton (2018) 

Examinar si existe relación 

entre el uso de diferentes 

redes sociales con la 

insatisfacción corporal y el 

posible desarrollo de un 

trastorno de la conducta 

alimentaria 

N = 637 

mujeres de 18 a 

24 años. 

• Umpward and downward 

physical appearance 

comparisons (UPACS y 

DACS) 

• Eating Pathology 

Symptoms Inventory 

(EPSI) 

Los usuarios de Instagram muestran 

una relación positiva entre las 

comparaciones sociales y la vigilancia 

corporal concretamente evitar el 

aumento de peso y el cuidado corporal 

con el posible desarrollo de un TCA. 
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•  OBCS utilizando la 

subescala Vigilancia 

Corporal 

 

Fardouly et al. 

(2018) 

 

Determinar si el uso de 

Instagram está asociado con 

la preocupación sobre la 

imagen corporal en las 

mujeres jóvenes y con la 

autocosificación. Además, 

se comprobó si la 

internalización del ideal de 

belleza, así como la 

tendencia a comparar 

funcionaban como 

mediadoras en dicha 

relación. 

N = 276 

mujeres de 18 a 

25 años. 

• SATAQ – 3 utilizando la 

subescala de 

Internalización General. 

•  UPACS y DACS 

• EDI utilizando dos 

subescalas: deseo de 

delgadez e insatisfacción 

corporal. 

• Cuestionario de 

Autocosificación (SOQ) 

 

Se puede observar en los resultados 

que el uso de Instagram se relaciona 

con la autocosificación. Sin embargo, 

no se encuentra relación aparente con 

la insatisfacción corporal ni impulso de 

delgadez. 

Además, los resultados muestran que la 

internalización del ideal de belleza 

funciona como variable mediadora 

entre el Instagram y la 

autocosificación. 

Por otro lado, se observa que las 

personas se comparan en mayor 

medida con amigos y con famosos. Sin 

embargo, solo las comparaciones con 
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famosos funcionan como mediadoras 

en la relación del uso de Instagram y 

autocosificación. 

Por último, dicho estudio muestra que 

la exposición a imágenes de 

fitspiration se asocia con una mayor 

insatisfacción corporal y un mayor 

deseo de delgadez, pero no con la 

autocosificación, 

Tiggemann y 

Barbato (2018) 

 

Evaluar el efecto de la 

visualización de 

comentarios en 

publicaciones de Instagram 

sobre la apariencia en 

relación con la imagen 

corporal 

N = 128 

universitarias de 

18 a 30 años. 

• Escalas analógicas 

visuales (EVA) para 

evaluar el estado de ánimo 

y la insatisfacción 

corporal 

• Tewenty Statements Test 

(TST) para medir el 

estado de autocosificación 

• Cuestionario de 

autocosificación (SOQ) 

 

Los resultados muestran que los 

comentarios a las publicaciones sobre 

la apariencia se relacionan con una 

mayor insatisfacción corporal en 

comparación con los comentarios que 

tienen relación con el lugar. 

Por otro lado, aunque el rasgo de 

autocosificación no presenta ninguna 

relación con el tipo de comentario que 

acompaña la foto, si predice el 
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aumento de la insatisfacción corporal 

en relación a la visualización de la 

imagen en sí misma. 

 

Anixiadis et al. 

(2019) 

Aumentar nuestra 

comprensión sobre los 

factores que podrían tener 

un impacto perjudicial sobre 

la imagen corporal en la 

exposición a imágenes en 

redes sociales (Instagram) 

N = 114 

mujeres de 18 a 

29 años 

•  PACS – R 

• SATAQ – 3 utilizando la 

subescala de 

internalización del ideal 

de delgadez 

• Escalas analógicas 

visuales (VAS) para 

evaluar el estado de 

insatisfacción corporal y 

el estado de ánimo. 

 

Los resultados muestran que para la 

condición de imágenes de paisajes se 

encontraron mejoras significativas en 

la insatisfacción corporal en 

comparación con la visualización de 

imágenes centradas en el cuerpo 

delgado – ideal. Sin embargo, 

inesperadamente el estado de ánimo 

mejoro en ambas condiciones. 

No obstante, al hacer un estudio 

exhaustivo de los resultados se 

encontró que aquellas personas que 

tenían una mayor internalización del 

ideal de delgadez tendían también a 

estar asociadas con menos mejoras en 
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el estado de ánimo y en la 

insatisfacción corporal, así como una 

mayor comparación en la apariencia se 

relacionaba con un estado de ánimo 

más negativo. 

Butkowski et 

al. (2019) 

 

Estudiar la relación 

existente entre el tiempo de 

dedicación (inversión) de 

las mujeres en el feedback 

recibido en relación a sus 

fotos y la alteración sobre 

su imagen corporal, 

entendiendo la vigilancia 

del cuerpo un facilitador de 

esta posible asociación. 

N = 177 

mujeres de 18 – 

30 años. 

• EDI tres subescalas: deseo 

de delgadez, la bulimia y 

la insatisfacción corporal. 

• OBCS para medir las 

tendencias conductuales 

hacia la vigilancia del 

cuerpo o el control de su 

apariencia 

 

 

 

El estudio muestra que existe una 

relación positiva entre la inversión de 

las participantes en el feedback 

recibido y la perturbación por su 

imagen corporal, relacionándose 

concretamente con la insatisfacción 

corporal y el deseo a la delgadez 

funcionando la vigilancia del cuerpo 

como mediadora. Es decir, solo sienten 

insatisfacción corporal si también 

tienen tendencia a la autovigilancia. 

Sin embargo, este efecto no se pudo 

relacionar con las tendencias bulímicas 

a diferencia de otros estudios previos. 
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Davies et al. 

(2020) 

 

Explorar el impacto de los 

textos asociados a las 

imágenes atractivas de 

Instagram, examinando 

como influye en sus 

sentimientos hacia su propio 

cuerpo y en su estado de 

ánimo. 

N = 109 

mujeres de 18 a 

25 años. 

• Escala corta internacional 

de afecto positivo y 

negativo. 

• Body Esteem Scale (BES) 

con tres subescalas: 

atractivo sexual, la 

preocupación por el peso 

y el acondicionamiento 

físico. 

 

 

 

No se encuentra una reducción en el 

estado de ánimo positivo. Por el 

contrario, se visualiza un aumento en 

el ánimo negativo después de ver 

imágenes que iban acompañadas de 

comentarios fitspiration. 

Por otro lado, en las imágenes que 

están acompañadas de comentarios 

body positive y la condición neutral no 

mostraron cambios en el estado de 

ánimo. Además, estas primeras se 

asocian con un aumento en la estima 

corporal de las participantes. 

 

Lee-Won et al. 

(2020) 

Estudiar si retocar los selfies 

de Instagram puede generar 

un aumento en el desarrollo 

de trastornos de la conducta 

N = 396 

mujeres de 18 a 

50 años. 

• Escala de rumiación 

• Sick-Control-One Stone-

Fat-Food (SCOFF) para 

 

En dicho estudio se manifiesta que la 

modificación de los selfies se asocian 

positivamente con la rumiación y que 

está a su vez funciona como mediadora 
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alimentaria a través de los 

pensamientos acerca de la 

alimentación, la forma del 

cuerpo y el peso. 

la detección de trastornos 

alimentarios 

entre el retoque de los selfies y los 

TCA. 

Además, está asociación entre la 

rumiación y el retoque de las fotos, así 

como la relación con los TCA se 

observa más acusada en las mujeres 

con mentalidad fija. 

Tiggemann y 

Anderberg 

(2020) 

 

Examinar el efecto de la 

exposición a imágenes 

idealizadas masculinas de 

Instagram sobre la 

satisfacción corporal de los 

hombres 

N = 300 

hombres de 18 a 

30 años. 

• Escalas analógicas 

visuales (VAS) para 

evaluar la satisfacción 

corporal y facial. También 

para ver los efectos 

motivacionales 

• Escala de Comparación de 

Apariencia 

• SATAQ – 3 utilizando la 

subescala de 

internalización del ideal 

muscular 

 

Los resultados mostraron que las 

imágenes de fitspiration sin camiseta 

se relacionaba negativamente con la 

satisfacción corporal, sin encontrar 

como variables moderadoras ni la 

comparación social ni la 

internalización del ideal muscular. El 

estudio considera importante destacar 

que para las mismas imágenes per 

vestidos no se mostraron cambios en la 

satisfacción corporal. 
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Mc Comb y 

Mills (2021) 

 

Evaluar si el perfeccionismo 

sobre la apariencia física 

funciona como moderador 

de la imagen corporal. 

Además, de estudiar el 

afrontamiento cognitivo en 

los procesos de 

comparación social en 

aquellas personas con alto 

nivel de perfeccionismo de 

la apariencia física. 

N = 142 

mujeres de 18 a 

25 años. 

• The physical appearance 

perfectionism scale 

(PAPS) 

• Escalas analógicas 

visuales (EVA) para 

medir el estado de la 

imagen corporal y la 

confianza 

• Cognitive emotion 

regulation questionnaire 

(CERQ) 

Los resultados indican que la 

comparación ascendente de la 

apariencia frente a imágenes con un 

ideal de belleza socialmente aceptado 

genera mayor insatisfacción con el 

peso, con la apariencia y menor 

confianza. Por otro lado, se demuestra 

la importancia de los rasgos de 

personalidad, puntuando con mayor 

insatisfacción corporal aquellas 

personas que presentan altos niveles de 

perfeccionismo de la apariencia física. 

Además, se observa como en mujeres 

jóvenes utilización las estrategias de 

rumiación y catastrofismo tras la 

comparación sirve como mediadora 

entre perfeccionismo de la apariencia 



46 
 

física y la insatisfacción con el peso y 

la apariencia.  

González – 

Nuevo et al. 

(2021) 

 

Examinar las relaciones 

existentes entre la 

preocupación por la 

apariencia en las redes 

sociales (Facebook e 

Instagram) y el riesgo de 

desarrollar un trastorno de 

la conducta alimentaria. 

N = 576 

mujeres de 18 a 

62 años. 

• Eatting Attitudes Test 

(EAT) Tres subescalas: 

dieta, bulimia, 

preocupación por la 

alimentación y control 

bucal. 

• Cuestionario de 

preocupación por la 

apariencia en redes 

sociales (CONAPP). 

 

Por otro lado, los resultados 

manifiestan que existe una relación 

directa entre la preocupación por la 

apariencia en redes sociales y la 

posibilidad de desarrollar un TCA. 

Además, existen diferencias entre la 

utilización de Instagram y Facebook 

considerando que la relación entre 

desarrollar un TCA y Facebook es 

prácticamente nula, a diferencia de 

Instagram que sí existe una asociación 

significativa, estando mediada por la 

preocupación por la apariencia en 

redes. 

Jiotsa et al. 

(2021) 

Examinar los vínculos entre 

el uso de las redes sociales, 

N= 1131 

personas entre 

• EDI utilizando dos 

subescalas: deseo de 

 

Este estudio muestra que la utilización 

de las redes sociales (Instagram y 



47 
 

la imagen corporal y la 

prevalencia de los trastornos 

de la 

conducta alimentaria. 

15 y 35 años 

(97,7% mujeres) 

delgadez e insatisfacción 

corporal. 

• SCOFF  

Facebook) se relaciona con una mayor 

insatisfacción corporal y con la 

aparición de síntomas relacionados con 

TCA. Las personas que tienen TCA o 

riesgo de padecerlo muestran mayor 

posibilidad a poseer más insatisfacción 

corporal, así como una mayor 

puntuación en el deseo de delgadez. 

Además, se encontró que las 

comparaciones sociales influyen 

negativamente, generando más 

culpabilidad, y pensamientos 

rumiativos sobre el ejercicio físico y 

las dietas. 

Además, cabe destacar que las 

personas que utilizan Instagram 

muestran comparación física con sus 

seguidores, relacionándose con un 

aumento en la insatisfacción corporal y 

el deseo de delgadez. 
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Tabla. 3 

Medidas más utilizadas en los estudios seleccionados 

Test Porcentaje 

 

Autores 

 

 

EDI (Eating Disorder Inventory) 

 

33, 3 % 
Butkowski et al., 2019 ; Cohen et al., 2017 ; Fardouly et al., 2018 ; Holland y 

Tigggemann, 2017 ; Jiotsa et al., 2021 

 

SATAQ – 3 (Sociocultural Attitudes 

Towards Appearance Questionnaire-

3) 

 

33, 3 % 
Anixiadis et al., 2019 ; Cohen et al., 2017 ; Fardouly et al., 2018 ; Slater et al., 2017 ; 

Tiggemann y Andeberg, 2020 

 

SCOFF (Sick-Control-One Stone-

Fat-Food) 

 

13, 3 % Jiotsa et al., 2021 ; Lee – Won et al., 2020 

 

ORTO – 15, EPSI, BES, EAT, VAS 

(satisfacción corporal) 

Otras 

medidas 

 

Anixiadis et al., 2019; Davies et al., 2020; González – Nuevo et al., 2021; Mc Comb y 

Mills, 2020; Saunders y Eaton, 2018; Turner y Lefevre, 2017; Tiggemann y Anderberg, 

2020; Tiggemann y Barbato, 2018 

 


