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El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre distintos tipos de actividades realizadas en redes 
sociales y la insatisfacción corporal, la internalización de los ideales de belleza y la apreciación corporal en 
mujeres adultas de la región metropolitana de Buenos Aires. La muestra se constituyó por 121 mujeres de 18 a 
65 años (M = 36.59, DE = 12.59). Se utilizó una encuesta sobre redes sociales, el Inventario EDI-2 de Conductas 
Alimentarias, el Cuestionario SATAQ-3 sobre ideales de belleza y la escala BAS-2 de Apreciación Corporal. 
Se empleó un diseño de tipo transversal. Se calcularon correlaciones de Pearson que indicaron que una mayor 
frecuencia de actividades en redes sociales tenía una asociación positiva con la insatisfacción corporal y la 
internalización de los ideales de belleza y negativa con la apreciación corporal. Publicar actualizaciones de 
estado transitorias y chequear para ver que están haciendo sus contactos resultaron ser las actividades más 
vinculadas con aspectos negativos de la imagen corporal. Se empleó el Macro Process para efectuar análisis de 
mediación y moderación. Los resultados indicaron que dentro de las actividades realizadas en redes sociales, 
la actualización de estados transitorios no tenía un efecto directo en la insatisfacción corporal, pero había 
un efecto significativo indirecto a través del papel mediador de la apreciación corporal. La edad no resultó 
moderadora de esta mediación. La apreciación corporal mostró ser una variable protectora de la insatisfacción 
con la imagen corporal frente a ciertas actividades en redes sociales en mujeres adultas. 
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The aim of this research is to analyze the relationship between different types of social networking activities and 
body dissatisfaction, internalization of beauty ideals and body appreciation in adult women in the metropolitan 
region of Buenos Aires. The sample consisted of 121 women aged 18 to 65 (M = 36.59, SD = 12.59). Participants 
completed a survey on social networks, the EDI-2 Eating Behavior Inventory, the SATAQ-3 Questionnaire on 
beauty ideals and the BAS-2 Body Appreciation scale. A cross-sectional design was used. Pearson correlations 
were calculated indicating that a higher frequency of social media activities was positively associated with body 
dissatisfaction and internalization of beauty ideals and negatively associated with body appreciation. Posting 
transient status updates and checking to see what their contacts are doing were found to be the activities most 
associated with negative aspects of body image. The Macro Process was used to carry out mediation and 
moderation analysis. The results indicated that within the social networking activities, transient status updates 
had no direct effect on body dissatisfaction but there was a significant indirect effect through the mediating role 
of body appreciation.  Age was not a moderator of this mediation. Body appreciation was shown to be a protective 
variable for body dissatisfaction towards certain activities in social networks in adult women.
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Las redes sociales se han convertido en una parte esencial de 
la vida cotidiana de las personas, especialmente entre los jóve-
nes (Auxier y Anderson, 2021). Además, permiten a los indivi-
duos ser tanto consumidores como productores de contenidos 
(Holland y Tiggemann, 2016). Por ejemplo, los usuarios pueden 
elegir selectivamente unirse a un grupo, compartir materiales, 
publicar sus propias producciones y publicar actualizaciones de 
estado, vídeos, imágenes o tuits (Veldhuis et al., 2020). 

Un aspecto relevante en el impacto de las redes sociales 
es en la imagen corporal. La imagen corporal consiste en los 
pensamientos, sentimientos y percepciones de un individuo 
sobre su propio cuerpo (Cash, 2004). Las teorías sociocultu-
rales (Thompson et al., 1999) han demostrado hace tiempo la 
influencia de los medios masivos tradicionales, como el cine 
o la televisión, en la internalización de los ideales de delga-
dez. Los medios son fuente de presión por seguir esos ideales 
y aumentan la comparación social, lo que resulta en la insatis-
facción corporal de las personas, particularmente las mujeres. 
Numerosos estudios más actuales han encontrado mecanismos 
similares con el uso de redes sociales (Roberts et al., 2022). 

Las investigaciones y revisiones sistemáticas son consistentes 
al indicar que una mayor participación en actividades en redes 
sociales tiene un efecto perjudicial para la imagen corporal y se 
asocia con una mayor preocupación por el cuerpo, tanto en hom-
bres como en mujeres adolescentes y jóvenes (De Valle et al., 
2021; Fardouly et al., 2018; Fioravanti et al., 2022; Rodgers et al., 
2021; Rodgers y Rousseau, 2022; Saiphoo y Vahedi, 2019). 

No obstante, Holland y Tiggemann (2016) aconsejaron que 
investigar aspectos específicos del uso de las redes sociales 
puede proporcionar información más útil que el análisis del uso 
general de las redes evaluadas, por ejemplo, en el número de 
horas pasadas en determinadas red. A este respecto, diferen-
tes estudios (Modica, 2019; Rodgers y Melioli, 2016) describen 
cómo la búsqueda de feedback negativo a través de actualiza-
ciones permanentes, las comparaciones visuales y los comenta-
rios recibidos son fuertes predictores de problemas con la ima-
gen corporal y desórdenes alimenticios (Holland y Tiggemann, 
2016; Jarman et al., 2021b; Strubel et al., 2018).

Existen evidencias de que la edad y el género tiene un papel 
moderador sobre el impacto de las redes sociales en la imagen 
corporal, siendo las adolescentes y las mujeres jóvenes las más 
vulnerables a los efectos negativos (Holland y Tiggemann, 
2016; Rodgers y Rousseau, 2022). Sin embargo, varias inves-
tigaciones han indicado que el efecto de las redes sociales en 
la imagen corporal estaría mediado por la internalización de 
los ideales de belleza. Sería en los casos de alta internalización 
o percepción de presión de esos ideales lo que llevaría a una 
disconformidad con la imagen corporal (Fardouly et al., 2018; 
Jankauskiene y Baceviciene, 2022; Jarman et al., 2021b).

Hasta el momento, la mayoría de los estudios se han cen-
trado en la preocupación o la insatisfacción con la imagen cor-
poral, es decir, más en sus aspectos disfuncionales, pero aún 
son necesarias investigaciones que incluyan la imagen corporal 
positiva. La imagen corporal positiva se refiere a la apreciación 
y aceptación de las características únicas, la belleza y la fun-
cionalidad del propio cuerpo (Tylka y Wood-Barcalow, 2015b).

Existe evidencia que la apreciación corporal, el aspecto más 
evaluado de la imagen corporal positiva, funcionaría de forma 
protectora contra la insatisfacción corporal resultante de ver 
imágenes de compañeros más atractivos en las redes sociales 
(Veldhuis et al., 2020; Wang et al., 2020). Este efecto mode-
rador de la apreciación corporal se verificó en adolescentes y 
mujeres jóvenes (Andrew et al., 2016; Duan et al., 2022; Wang 
et al., 2020) 

Hasta la fecha, no hay estudios que hayan investigado el 
impacto del uso de las redes sociales en la imagen corporal y 
la internalización de los ideales de belleza en mujeres con un 
rango de edad más amplio que incluya adultas medias (30 a 65 
años) (Holland y Tiggemann, 2016). Sin embargo, las mujeres 
de mediana edad también experimentan insatisfacción corporal 
y son juzgadas en relación con un ideal de belleza femenina 
que enfatiza tanto la juventud como la delgadez (Grippo y Hill, 
2008; Quittkat et al., 2019; Wang et al., 2019)

Una limitación adicional es que la mayoría de los estudios 
sobre el uso de las redes sociales y la imagen corporal se han 
realizado en mujeres jóvenes blancas de países desarrollados, 
siendo necesario ampliar el conocimiento sobre esta temática 
en otros grupos culturales (Rodgers y Rousseau, 2022), entre 
ellos en Latinoamérica, donde las investigaciones son escasas. 
Argentina es un país latinoamericano con raíces mayoritaria-
mente europeas, y en estudios anteriores se encontró que los 
adolescentes argentinos, y particularmente las mujeres, tienen 
una alta internalización de los ideales de delgadez y una muy 
baja apreciación corporal en comparación con otros adolescen-
tes latinoamericanos, como los de México y Colombia (Gón-
gora et al., 2020). Dadas estas características culturales particu-
lares resulta un grupo interesante para analizar el uso de redes 
sociales y la imagen corporal. 

El objetivo de esta investigación es analizar la relación entre 
las distintos tipos de actividades realizadas en redes sociales y 
la insatisfacción corporal, la internalización de los ideales de 
belleza y la apreciación corporal en mujeres adultas de la región 
metropolitana de Buenos Aires.

Se espera que a mayor frecuencia de actividades realizadas 
en redes sociales, mayor sea la insatisfacción corporal, y que 
esta relación esté mediada por la internalización de los idea-
les de belleza y la apreciación corporal. Se testeará el modelo 
presentado en la Figura 1. La apreciación corporal se ha encon-
trado en varios estudios como moderadora de las relaciones 
entre actividades en redes sociales y la insatisfacción corporal. 
Se evaluará también el rol mediador de la apreciación corpo-
ral en dicha relación. Se espera también que la edad tenga un 
efecto moderador en el modelo testeado, siendo que a mayor 
edad menor relación entre las variables. 

Método

Participantes

La muestra se constituyó por 121 mujeres de 18 a 65 años 
residentes en la región metropolitana de Buenos Aires. La edad 
media fue de 36.59 años (DE = 12.59), el 63.6% (n = 77) tenía 
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menos de 40 años y el 36.4% (n = 44) más de 40 años. El 9.1% 
de las participantes tenía estudios primarios (n = 11), el 54.6% 
(n = 66) estudios secundarios, y el 36.36% (n = 44) estudios de 
nivel universitario. El IMC medio fue de 24.11 (DE = 5.76). En 
relación a la ocupación, un 23.14% (n = 28) trabajaba en forma 
independiente, un 43.80% (n = 53) eran empleadas, un 9.91% 
eran amas de casa (n = 12), un 0.83% estaban desempleadas 
(n = 1), un 5.79% estaban jubiladas (n = 7) y un 16.53% (n = 20) 
no trabajaba. En cuanto al nivel de actividad física, la mayoría 
(58.68%, n = 71) realizaba menos de 3 horas semanales, seguido 
por un 31.41% (n = 38) que practicaba de 3 a 6 horas semana-
les, un 8.26% (n = 10) entre 7 y 15 horas semanas, y un 1.65% 
(n = 2) más de 16 horas de actividad física semanal. La partici-
pación fue voluntaria y anónima. Con respecto al uso de redes 
sociales, un 3.3% (n = 4) lo hacía menos de 5 minutos, un 5% 
(n = 6) de 5 a 30 minutos, un 13.2% (n = 16) entre 30 minutos y 
1 hora, un 14.9% (n = 18) entre 1 y 2 horas, 12.3% (n = 15) entre 
2 y 3 horas, un 24.8% (n = 30) entre 3 y 4 horas, y un 26.5% 
(n = 32) más de 4 horas. 

Instrumentos

Encuesta sobre Uso de Redes Sociales. Se diseñó una 
encuesta para recabar información acerca del tipo de uso que 
hacían las usuarias. Las preguntas indagaron sobre el tipo de 
redes sociales utilizadas, presentando el nombre de distintas 
redes sociales para que las participantes indicaran si las usaban 
o no y con qué frecuencia. También se evaluó la frecuencia de 
uso general de todas las redes sociales y el tipo de actividades 
que se realizaban en ellas. Se les presentó un listado de 17 acti-
vidades (ver Tabla 2) con 5 opciones de respuesta: 1 = nunca a 
5 = muy frecuente. Los ítems se tomaron de las acciones usual-
mente vinculadas al uso activo y pasivo de internet (e.g., Gerson 
et al., 2017) pero sin aludir a una red social específica (Berri y 
Góngora, 2021; Castro Solano y Lupano Perugini, 2019).

Escala de Apreciación Corporal - 2 (BAS-2). Es una escala de 
10 ítems que evalúa la apreciación corporal a través de 5 opcio-
nes de respuesta: 1 = nunca a 5 = siempre (Tylka y Wood-Barca-
low, 2015a). Los estudios de validación de la escala en Argentina 
(Góngora et al., 2020) han demostrado una adecuada estructura 
factorial unidimensional, una buena validez convergente con 
medidas de insatisfacción corporal (r = -.72), búsqueda de del-
gadez (r = -.49) e internalización de ideales de belleza (r = .32 
a r = -.61) así como excelentes niveles de consistencia interna 
(α = .96). En esta muestra la consistencia interna fue α = .94.

Inventario EDI-2 de Conductas Alimentarias. Este instru-
mento de 91 ítems (Garner, 1991) evalúa características asocia-
das a los trastornos de la alimentación. Posee tres subescalas 
específicas de los trastornos (Deseos de Adelgazar, Bulimia, 
Insatisfacción corporal) y las ocho restantes corresponden a ras-
gos asociados. Para este estudio se tomó solamente la escala de 
Insatisfacción Corporal. El instrumento cuenta con estudios de 
validación en Argentina. La escala ha demostrado evidencias de 
validez para discriminar entre grupos clínicos y de población 
general, hombres y mujeres y entre distintos grupos de edades. 
En los estudios de validación la consistencia interna de las esca-

las específicas fue α > .80 (Casullo et al., 1996; Casullo et al., 
2000). En la muestra de este estudio la consistencia interna fue 
α = .84.

Cuestionario de Actitudes Socioculturales hacia la Apa-
riencia (SATAQ-3). Este instrumento consta de 30 ítems que 
evalúan cuatro dimensiones de las influencias socioculturales 
sobre la imagen corporal (Thompson et al., 2004): Información, 
Presión, Internalización-General e Internalización-Atlética de 
los ideales de belleza. Los ítems se responden mediante una 
escala Likert de 5 opciones: de 1 = totalmente en desacuerdo 
a 5 = totalmente de acuerdo. Estudios de validación realizados 
en Argentina en mujeres argentinas con y sin trastorno ali-
mentario han encontraron adecuados indicadores de validez de 
constructo, concurrente con la escala EDI-3 (r = .20 a r = .50) y 
consistencia interna (α = .82 a α = .92) (Murawski et al., 2015). 
Para este estudio se utilizaron las subescalas Presión, Interna-
lización-General e Internalización-Atlética. La consistencia 
interna en esta muestra  fue α = .85 para Presión, α = .79 para 
Internalización general y. α = .73 para Internalización-Atlética.

Procedimiento

Se utilizó un diseño no experimental de tipo transversal, 
correlacional en este estudio. Las pruebas se completaron en 
formato online a través de un link a un formulario en Google 
Forms. Alumnos de la carrera de Psicología de la Universidad 
de Palermo participaron en la difusión de la investigación a tra-
vés de redes sociales y contacto con posibles participantes como 
parte de sus prácticas en investigación. Las participantes fueron 
informadas de los propósitos de la investigación, la confiden-
cialidad de los datos y de su derecho a rehusarse a participar 
y retirarse de la investigación cuando lo deseasen. Las partici-
pantes firmaron un consentimiento informado antes de comple-
tar los cuestionarios. Esta investigación cumple los estándares 
éticos de la American Psychological Association (2010) y las 
normas nacionales para investigaciones científicas y de la Uni-
versidad de Palermo. Dadas las características de la investiga-
ción, voluntaria y la participación anónima de personas adultas 
con consentimiento informado en estudios sin intervención, 
fue aprobada tácitamente por un comité de ética interno en el 
Departamento de Psicología, Universidad de Palermo. 

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó con el programa SPSS.24. Se 
analizaron los datos descriptivos, asimetría y curtosis de las 
medidas empleadas, Los valores de asimetría oscilaron entre 
-.60 y .50, en tanto que los valores de curtosis entre -.63 y -.18. 
Existe bastante consenso en considerar que valores entre -2 y 
+2 dan cuenta de una distribución normal de la variable (Field, 
2017), por lo tanto, se infirió la normalidad de los datos.

Se realizó primero una serie de pruebas t-student para com-
parar las medias de las escalas utilizadas entre las participantes 
mayores de 40 años y las menores de 40 años. Se calculó la d 
de Cohen como medida de tamaño de efecto de las diferencias 
encontradas. Siguiendo las pautas establecidas por el autor, se 
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consideró un tamaño de efecto d = .20 como pequeño, d = .50 
como mediano y d = .80 como grande (Cohen, 1992). Se cal-
cularon correlaciones de Pearson entre tipos de uso de redes 
sociales y las puntuaciones del BAS-2, SATAQ-3 y la escala 
de insatisfacción corporal de EDI-2. Posteriormente, se empleó 
el Macro Process (Hayes, 2017) en SPSS-24 para efectuar un 
análisis de mediación (modelo 4), un análisis de moderación 
(modelo 1) y de mediación moderada (modelo 58) con las varia-
bles de estudio. 

Un análisis de mediación supone que la relación entre una 
variable predictora, en este caso el tipo de actividad en redes 
sociales, y la variable dependiente, la insatisfacción corporal, se 
reduce al incluir otra variable como predictora (la apreciación 
corporal, la internalización de ideales de belleza y la presión de 
esos ideales). La mediación indicaría que la relación entre esas 
dos variables es “explicada” por una tercera (el mediador). La 
mediación se prueba evaluando el tamaño del efecto indirecto y 
su intervalo de confianza. Si el intervalo de confianza contiene 
cero, tendemos a suponer que no existe un efecto de mediación 
genuino. Si el intervalo de confianza no contiene cero, tende-
mos a concluir que se ha producido la mediación. En este estu-
dio se utilizó un intervalo de confianza del 95% y se realizó el 
análisis con un bootstrap de 5,000 muestras para reducir ses-
gos (Field, 2017). Un análisis de moderación ocurre cuando la 

relación entre dos variables cambia en función de una tercera 
variable. En este caso, la relación entre la actividad en redes 
sociales y la insatisfacción corporal podría modificarse en fun-
ción de los valores de la apreciación corporal. La moderación se 
produce si hay una interacción significativa entre el predictor y 
el moderador (Hayes, 2017). Una mediación moderada evalúa si 
hay un moderador significativo en el sendero entre el predictor 
(actividad en redes sociales) y el mediador (apreciación corpo-
ral) o en el sendero entre el mediador y la variable de resultado 
(insatisfacción corporal). En este caso, el moderador evaluado 
fue la edad. Se considera que hay una mediación moderada si 
en alguno de estos dos senderos hay una interacción entre el 
predictor y el moderador (sendero a) o entre el mediador y el 
moderador (sendero b) (Hayes, 2017).

Resultados

Correlación entre actividades en redes sociales, insatisfacción 
corporal, internalización de los ideales de belleza y 
apreciación corporal

Las medias y desvíos estándares de las escalas BAS-2, Insa-
tisfacción Corporal de la EDI-2 y subescalas del SATAQ-3 se 
presentan en la Tabla 1.

Tabla 1
Medias y desvíos estándares de las variables de estudio y correlaciones de Pearson entre las actividades en redes sociales, las subescalas del 
SATAQ-3, el BAS y la subescala de Insatisfacción Corporal de la EDI-2

Actividad BAS Presion IntG IntA BD
Publicar actualizaciones de estado permanentes -.28 .13 .11 -.01 .25
Publicar actualizaciones de estado transitorias (de 24h) -.39** .32* .22 .29* .45***
Hacer comentarios (sobre estados, publicaciones, fotos) -.28 .21 .23 .18 .33*
Compartir/republicar fotos, noticias/videos -.11 -.10 .05 -.25 .05
Chatear -.02 -.03 .01 .06 -.07
Chequear para ver qué están haciendo mis contactos -.13 .16 .49*** .26 .08
Crear o confirmar algún evento -.15 -.03 .09 .04 .13
Publicar fotos -.15 .01 .16 .05 .23
Ver fotos -.07 .06 .21 .1 .08
Etiquetar fotos -.26 .12 .20 -.03 .21
Publicar videos -.39** .08 .28 .01 .23
Etiquetar videos -.06 .23 .32* .11 -.08
Subir historias (Instagram) -.15 .24 .19 .2 .21
Hacer transmisiones en vivo -.04 -.06 -.01 -.06 -.20
Navegar pasivamente por la red –“scrollear” (sin comentar, 
dar “likes” o etiquetar nada) -.16 .05 .05 .13 -.18

Navegar activamente por la red (comentando, posteando o 
dando “likes” a publicaciones, imágenes, etc.) -.08 -.22 -.02 -.11 .22

Ver los perfiles de mis amigos/contactos -.16 .04 .17 .08 .09
M 36.47 16.34 21.51 12.57 12.4
DE 9.12 7.22 7.83 5.01 6.45

Nota. IntG = Internalización-General, IntA = Internalización-Atlética; BD = Insatisfacción Corporal.
* p ≤ .05; ** p ≤ .01; *** p ≤ .001.
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 Dada la disparidad de edades de las participantes, se evaluó 
primero si existían diferencias en las medias de las escalas uti-
lizadas entre las mujeres mayores de 40 años y las menores. Se 
halló que no había diferencias significativas en las escalas eva-
luadas en Insatisfacción Corporal (t  = -0.76, p = .44, d = -.14), 
la Apreciación Corporal (t = -1.9 p = .07, d = -.36), la Internali-
zación de los Ideales de belleza general (t = 1.8, p = .07, d = .34) 
y atlética (t = 1.6, p = .1, d = .3) y la Presión (t = 1.8, p = .07, 
d = .34) percibida por los medios entre los dos grupos de eda-
des. Tampoco se encontraron diferencias en el tiempo (t = 0.58, 
p = .58, d = .11) de uso redes sociales entre las mujeres mayores 
y menores de 40 años. Teniendo en cuenta el tamaño de los sub-
grupos y la falta de diferencia significativa en las medidas entre 
ellos, se analizó todo el grupo en forma conjunta. 

Se realizó una correlación de Pearson entre la frecuencia 
con la que realizaban distintas actividades en redes sociales y la 
escala de Insatisfacción Corporal de la EDI-2, la escala BAS-2 
y las subescalas de SATAQ-3. Los resultados se presentan en la 
Tabla 1. Se encontró una asociación positiva de leve a moderada 
entre la frecuencia con la que realizaban actividades en redes 
sociales y la insatisfacción corporal, así como con una mayor 
internalización de los ideales de belleza. 

En relación a la internalización de los ideales de belleza, las 
asociaciones más significativas se vincularon con publicar actua-
lizaciones de estado transitorias, chequear para ver que están 

haciendo mis contactos y etiquetar videos. La insatisfacción cor-
poral se asoció significativamente con publicar actualizaciones de 
estado transitorias y con hacer comentarios (sobre estados, publi-
caciones, fotos). Una mayor apreciación corporal se asoció con 
menor frecuencia de actividades en redes sociales, siendo publicar 
actualizaciones de estado transitorias y publicar videos las que 
tuvieron mayores correlaciones inversas entre las variables. 

En síntesis, dentro de las actividades evaluadas, publicar 
actualizaciones de estado transitorias y chequear para ver que 
están haciendo sus contactos resultaron ser las actividades más 
vinculadas con aspectos negativos de la imagen corporal. 

Análisis de mediación y moderación

Para comprender mejor la relación entre las actividades en 
redes sociales más significativas, la insatisfacción corporal, la 
internalización de ideales de belleza y la apreciación corporal, 
se realizaron una serie de análisis de mediación y moderación. 
Para ello se empleó el Macro Process en SPSS-24. Se seleccionó 
como actividad en redes sociales la actualización de estado 
transitoria, ya que fue la actividad con mayores asociaciones 
significativas con las variables de estudio.

En primer lugar, se examinó la relación entre la actualiza-
ción de estado transitoria, la insatisfacción corporal, la interna-
lización de ideales de belleza y la apreciación corporal, a través 

Figura 1
Modelo de mediación de la apreciación corporal, la internalización y presión de los ideales de belleza en la relación entre la publicación de 
actualizaciones de estados transitorios y la insatisfacción corporal

Nota. Los valores en los senderos corresponden a los coeficientes del modelo. Las líneas puntuadas son relaciones no significativas. Las líneas 
completas son asociaciones significativas. 
** p ≤ .01̧  *** p ≤ .001.
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del modelo 4 de mediación del Process. Este modelo permite 
evaluar el rol mediador de diferentes variables en forma para-
lela. En este caso, se evaluó el rol mediador de la apreciación 
corporal y de la internalización de los modelos de belleza entre 
la actividad en redes y la insatisfacción corporal. El modelo se 
presenta en la Figura 1.

Los resultados indicaron que la actualización de estados 
transitorios no tenía un efecto directo en la insatisfacción corpo-
ral (b = 0.07, p = .85), sin embargo, había un efecto significativo 
indirecto a través de la mediación de la apreciación corporal 
(b = 1.01, 95% CI [.18, 1.88]). La internalización de los ideales 
de belleza en general (b = -0.004, 95% CI [-.18, 19]), la interna-
lización de los ideales atléticos (b = 0.0001, 95% CI [-.18, .18]) 
y la presión percibida en relación a estos ideales (b = -0.009, 
95% CI [-.20, .16]) no resultaron mediadoras de la relación entre 
la actividad en redes y la insatisfacción corporal. La aprecia-
ción corporal mostró un efecto protector frente a la actividad 
en redes sociales. 

Dada la evidencia previa en relación al rol moderador de la 
apreciación corporal entre las actividades en redes y la insatis-
facción corporal, se evaluó también tal rol a través del modelo 1 
del macro Process en SPSS-24. No se encontró una interacción 
entre la actividad en redes y la apreciación corporal en la mues-
tra estudiada en relación a la apreciación corporal (b = 0.01 , 
95% CI [-.07, .08], t = 0.13, p = .89). En este estudio, la apre-
ciación corporal tiene un rol mediador, pero no moderador con 
respecto a la insatisfacción corporal. 

En segundo lugar, dado el amplio rango de edad de las parti-
cipantes, se evaluó el efecto moderador de la edad en la relación 
a la vinculación entre la frecuencia de actualización de estados 
transitorios y la apreciación corporal (b = 0.09, 95% CI [-.02, .21], 
t = 1.52, p = .21) y entre la apreciación y la insatisfacción corporal 
(b = 0.001, 95% CI [-.006, .009], t = −0.36, p = .71). Se utilizó el 
modelo 58 del Macro Process que testea una mediación mode-
rada en el que el moderador, en este caso la edad, afectaría el 
sendero a y b de la mediación pero no el sendero c, con efecto 
directo sobre la variable dependiente. No se encontró un efecto 
moderador de la edad en ninguno de los dos senderos evaluados. 

Discusión

Estudios previos señalaron que ciertas actividades específi-
cas dentro de las redes sociales se vinculaban con mayor insa-
tisfacción corporal (Holland y Tiggemann, 2016). En este estu-
dio, la actividad más asociada a la internalización de los ideales 
de belleza, la apreciación corporal y la insatisfacción corporal 
fue publicar actualizaciones de estado transitorias. En menor 
medida, chequear para ver que están haciendo mis contactos se 
vinculó con la internalización de los ideales de belleza. Estas 
actividades implican no solo pasar mucho tiempo en el uso de 
redes sociales sino estar pendiente de la respuesta de otros a tra-
vés de actualizaciones o mirando lo que hacen sus contactos, lo 
que favorecería la comparación social (Fardouly et al., 2015; Tig-
gemann et al., 2018). Se ha encontrado que la inversión en medios 
sociales puede tener más importancia para la imagen corporal 
que el tiempo dedicado a los medios (Verduyn et al., 2017). 

Se confirmó también que algunas actividades se asocian a 
mayor insatisfacción corporal, mientras que otras se asocian a 
una internalización de los ideales de belleza. Si bien los usua-
rios pueden hacer distintas actividades en forma simultáneas, 
no todas se realizan con la misma intensidad. Esto genera un 
desafío a la hora de pensar la evaluación de las actividades en 
redes sociales porque, si se utiliza una puntuación general de la 
intensidad de uso en todas las actividades, puede proveer infor-
mación más amplia del tiempo e inversión en medios sociales, 
pero se pierde el conocer las actividades específicas que se aso-
cian a la insatisfacción corporal (Tylka et al., 2023). 

Los primeros estudios sobre la temática han utilizado el 
tiempo de conexión o el uso activo-pasivo de las redes, pero se 
ha concluido que presenta bastantes limitaciones, siendo nece-
sario tener información más precisa del uso en redes sociales 
(Holland y Tiggemann, 2016; Jarman et al., 2021b). En este 
caso, las dos actividades más destacadas corresponden a un 
uso activo (publicar estados transitorios) y otra a un uso pasivo 
(chequear qué están haciendo mis contactos). Tanto el uso 
activo como el pasivo de los medios sociales se relacionaron con 
una menor satisfacción corporal y apreciación con el cuerpo, 
así como con una mayor sobrevaloración de la forma y el peso 
(Jarman et al., 2021a). 

El análisis de la relación de las variables mostró que la 
actualización de estados transitoria no tenía un efecto directo 
en la insatisfacción corporal, pero había un efecto significativo 
indirecto a través del papel mediador de la apreciación corporal. 
Una mayor frecuencia de actualizaciones de estado disminuiría 
la apreciación corporal y eso se asociaría a más insatisfacción 
corporal. En esta investigación, la apreciación corporal tiene un 
rol protector al ser mediador pero no moderador entre la activi-
dad en redes y la insatisfacción corporal. 

Resulta interesante plantearse si la apreciación corporal es 
un moderador, como si fuera un rasgo estable, o un mediador, 
que también se ve afectado por el uso de redes sociales. Si bien 
muchos estudios lo toman como moderador, varias investiga-
ciones han encontrado una vinculación entre mayor actividad 
en redes y menor satisfacción corporal (Jarman et al., 2021b). 
Nuevas conceptualizaciones permiten pensar también que una 
variable puede ser moderadora y mediadora de forma simultá-
nea (Karazsia y Berlin, 2018). Sería importante incluir la apre-
ciación corporal dentro de modelos teóricos que den cuenta de 
la relación de las redes sociales y la imagen corporal. Aunque 
hay algunas investigaciones que avalan partes de los modelos 
teóricos existentes sobre imagen corporal (Tylka et al., 2023), 
es necesario profundizar y evaluar en nuevas investigaciones 
las relaciones asumidas entre las distintas variables. 

Contrariamente a lo esperado, en el modelo testeado, la 
internalización de los ideales de belleza (tanto generales como 
atléticos), así como la presión percibida por estos, no resultaron 
ser mediadores entre la actividad en redes y la insatisfacción 
corporal. Esto puede deberse al hecho de seleccionar un tipo 
específico de actividad, como es la actualización de estados 
transitoria, y que esta sea una actividad más vinculada a la 
apreciación corporal pero no a internalización o presión de los 
ideales de belleza. Podría ser que otras actividades o el conjunto 
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de las actividades que se realizan en redes sociales sí tengan una 
mayor vinculación a la internalización de los ideales de belleza, 
como han encontrado otros estudios (Jankauskiene y Bacevi-
ciene, 2022; Jarman et al., 2021b). 

Por otro lado, la edad no resultó moderadora de la relación 
de las variables de esta mediación: tanto entre la actualización 
de estados transitoria con la apreciación corporal, como entre la 
apreciación corporal con la insatisfacción corporal. Esta inves-
tigación ha incluido un grupo de edad amplio de mujeres (18-
65 años), rango que no ha sido evaluado en otros estudios. Los 
resultados indicarían que la relación entre las variables de estu-
dio afecta por igual a todas las mujeres adultas de la muestra, no 
solo a las jóvenes. Investigaciones longitudinales han encontrado 
que la insatisfacción corporal se mantiene estable a lo largo de 
la vida en las mujeres (Quittkat et al., 2019; Wang et al., 2019). 
Sin embargo, llama la atención que la apreciación corporal suele 
aumentar con la edad en las mujeres (Quittkat et al., 2019), por lo 
que podría darse alguna moderación por edad. En un metaanáli-
sis, De Valle et al. (2021) tampoco encontraron un efecto mode-
rador de la edad en el impacto de las redes sociales en la imagen 
corporal. Sin embargo, al ser limitados los estudios con mujeres 
adultas medias, resulta difícil comparar resultados. 

Debe tenerse en cuenta también que la muestra se conformó 
con una mayor proporción de mujeres jóvenes (menores de 40 
años), lo que puede incidir en los resultados. Si bien todas las 
participantes usaban redes sociales con una frecuencia similar, 
el tipo de redes puede ser distinto. Mujeres más jóvenes han 
reportado utilizar redes más visuales como Instagram o Tik-
Tok, y ser más activas en el uso de redes (Fardouly et al., 2018; 
Wagner et al., 2016). Sería necesario extender los estudios con 
una muestra exclusiva de mujeres mayores para evaluar mejor 
el impacto de las actividades en redes sobre su imagen corporal 
o analizar los resultados por grupos de edades. Asimismo, se 
podría incorporar otros aspectos de la imagen corporal como la 
funcionalidad corporal, que también tiene mucha relación con 
la edad de las mujeres (Alleva y Tylka, 2021). 

Otro aspecto a considerar en la relación hallada entre acti-
vidades en redes, apreciación e insatisfacción corporal no 
moderada por la edad, podría ser el grupo cultural. Las muje-
res argentinas han evidenciado una baja apreciación corporal y 
alta internalización de ideales de belleza comparadas con otras 
mujeres latinoamericanas (Góngora et al., 2020; McArthur et 
al., 2005). Al ser un país de raíces principalmente europeas 
(Meehan y Katzman, 2001), varios estudios han señalado una 
mayor internalización de ideales de belleza europeos domi-
nantes en medios de comunicación. La gran proliferación de 
cirugías estéticas y procedimientos cosméticos en mujeres 
adultas argentinas confirman el esfuerzo por alcanzar esos 
ideales (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, 
2022). Dadas estas características culturales, es posible que la 
adherencia a los ideales de belleza occidental y la presión por 
mantener la delgadez y la juventud se mantenga a lo largo de la 
vida adulta y no sea algo que afecte principalmente a las adoles-
centes o adultas jóvenes argentinas. 

Esta investigación tiene algunas limitaciones. Si bien la mues-
tra no es pequeña, un mayor número de participantes sería desea-

ble para tener resultados más robustos. Las participantes perte-
necen mayormente a un sector social medio o medio alto, con un 
buen nivel educativo de la zona metropolitana de Buenos Aires, 
que no representa al conjunto de la población argentina, lo que 
podría hacer que la importancia de ideales de belleza sea mayor 
en este grupo social. Debe considerarse también el amplio rango 
de edades incluido en la muestra (18-65 años), con diferentes usos 
de redes sociales y relaciones con el cuerpo, por lo que un rango 
más restrictivo de edades hubiera sido preferible.

Por otro lado, el instrumento para evaluar usos de internet es 
una encuesta diseñada a tal fin, lo que es habitual para este tipo 
de investigaciones, pero no se trata de un cuestionario estanda-
rizado como son los otros instrumentos utilizados. Sería impor-
tante avanzar en la estandarización de instrumentos sobre el 
uso de redes sociales para que las medidas sean comparables 
entre diferentes investigaciones. En este estudio se ha indagado 
sobre tipos de actividades en redes sociales sin especificar la red 
social. Por ejemplo, redes visuales como Instagram han demos-
trado más vinculación con preocupaciones corporales que otro 
tipo de redes (Fardouly et al., 2018; Ridgway y Clayton, 2016). 
Futuros estudios podrían evaluar las actividades por tipo de red 
e incluir exclusivamente redes sociales visuales. 

Finalmente, los resultados de este estudio han destacado la 
apreciación corporal como protectora de la insatisfacción cor-
poral frente a ciertas actividades en redes sociales en mujeres 
adultas. Numerosos estudios han destacado el rol protector y 
saludable de la apreciación corporal, al asociarse a una aumento 
del bienestar de las personas en la protección de distintos tipos 
de patología, incluyendo los trastornos alimentarios (Holland 
y Tiggemann, 2016; Jarman et al., 2021b; Wang et al., 2020). 
La educación sobre medios y los programas de promoción de 
imagen corporal positiva han demostrado ser un camino pro-
misorio para fortalecer la apreciación corporal y disminuir los 
efectos negativos de las redes sociales sobre la valoración del 
propio cuerpo (Rodgers et al., 2021; Rodgers et al., 2022; Tylka 
et al., 2023). El empleo de contenido corporal positivo en redes 
sociales ha tenido también un apoyo incipiente como forma de 
atenuar la insatisfacción corporal (Paxton et al., 2022; Rodgers 
et al., 2022). 

Esta investigación ha aportado al estudio de la insatisfac-
ción corporal y el uso de redes sociales un grupo de edad poco 
investigado, como son las mujeres de mediana edad. Se trata 
de un grupo de edad subrepresentado en las investigaciones 
(Rodgers y Rousseau, 2022) y que participa cada vez más 
redes sociales. Al mismo tiempo, provee información sobre un 
grupo cultural diferente al de la mayoría de las investigaciones 
sobre la temática: mujeres adultas argentinas. En suma, este 
estudio ha intentado contribuir a la ampliación del conoci-
miento sobre redes sociales e imagen corporal en grupo etario 
y cultural diferente a los fines avanzar en el conocimiento de 
esta temática. 
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