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Introducción  

 

 

Los estudios psicológicos realizados en torno a la influencia de las redes sociales 

en la aparición de trastornos como vigorexia son limitados (Latorre, Garrido y García, 

2015) pero más allá de eso, es de público conocimiento que la interacción en medios 

digitales puede llegar a propiciar la aparición de un trastorno que vulnere la estabilidad 

emocional de los consumidores frecuentes de redes sociales, producto de la construcción 

de estereotipos de imagen. El interés por indagar sobre este tema es cada vez más alto 

debido a que las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación y de 

entretenimiento más usado en los últimos años. Según un estudio realizado por Mejía 

(2021) reporta que las estadísticas asociadas a redes sociales durante este año suman 

alrededor de 1.221 millones de personas en Instagram en un solo mes, a su vez, la 

población que más interactúa con esta plataforma se encuentra entre las edades de 18 a 

34 años. Esta información no sorprende, entendiendo que el uso de tecnologías digitales 

ha permitido la adquisición de nuevas formas de analizar, interpretar, administrar y 

transmitir la información, además de desarrollar nuevos modelos de comunicación, 

interacción y creación de relaciones sociales (Aguilar y Said, 2010).  

 

El uso de redes sociales actualmente comprende tantos beneficios como 

consecuencias para nuestra sociedad, por ejemplo, Martínez, Perea, et.al. (2017) afirman 

que el consumo de estas está directamente relacionado, con baja autoestima y 

desórdenes alimenticios, que aparecen por el deseo de cambiar la imagen físico-corporal 
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y que llevan a las personas a asumir hábitos o actuar según lo recomendado en las redes 

sociales, además afirman que entre mayor es el consumo de redes sociales, mayor 

influencia tendrán las mismas sobre la autoimagen de los consumidores. Esta relación 

de autoimagen y redes sociales aparece por las continuas publicidades de estereotipos 

corporales que prometen felicidad, estas campañas están dirigidas actualmente por los 

que hoy en día se nombra como influencers, quienes se han convertido en una 

herramienta publicitaria debido a su capacidad de venta. Según Kotler y Armstrong (2012) 

“La difusión de la información por medio de redes sociales es de alta selectividad, bajo 

costo, impacto inmediato e interactividad, lo que causa mayor efecto en las decisiones 

que toman los espectadores” (p. 447). El sociólogo Robert K. Merton planteó la teoría 

sobre los grupos de referencia, la cual indica que las personas tienen una predisposición 

a adquirir como propios, los estándares que otras personas enmarcan como adecuados, 

evitando que se desarrollen las apreciaciones individuales y orillándolos a las 

comparaciones (Cataño, 2006). Los influencers  han tomado un poder sobre los estilos 

de vida y comportamientos en torno a lo que se considera o no belleza, generando una 

presión que puede llegar a afectar la salud mental, creando estigmas referentes al estado 

físico en los individuos, ocasionando que muchos de ellos crean conveniente acceder a 

métodos deportivos como estrategia para alcanzar el ideal que se ha promovido en estas 

plataformas, además de iniciar un consumo innecesario de suplementos dietarios y 

esteroides sin la previa orientación de un profesional, causando daños en la salud, puesto 

que normalizan realizar actividad física hasta llegar a lesionarse. 
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 El doctor Luis Franco Bonafonte (2014), especialista en medicina del deporte 

refiere que una persona que acude obsesivamente al gimnasio puede tener una 

alteración en la imagen corporal, lo que ocasiona que la perspectiva de sí mismos se vea 

distorsionada, pero también puede que la persona empiece a desarrollar una 

dependencia al ejercicio, únicamente por la sensación que esto le provoca, logrando que 

la persona no conciba la vida sin hacer deporte. Comúnmente se conocen trastornos 

como la anorexia o la bulimia, trastornos que han llamado por mucho tiempo la atención 

de los investigadores y que se ha enfocado en la población femenina, ya que, durante 

años, las cifras de muerte por estos trastornos alimenticios han sido alarmantes, la 

Organización Mundial de la Salud (2017) reportó que entre un 10% y un 15% de 

adolescentes entre 10 y 19 años de edad murieron por este tipo de problemas 

alimenticios (anorexia y bulimia), ocurriendo mayor prevalencia en mujeres, pero por otro 

lado, en un estudio realizado por Ruiz (2021) con 131 adolescentes se encontró que la 

muestra de sexo masculino y femenino no tenían diferencias significativas en cuanto a 

su insatisfacción corporal, existiendo el mismo riesgo para ambos sexos de desarrollar 

conductas perjudiciales en sus hábitos alimenticios. Sin embargo, las preocupaciones 

excesivas por el aspecto físico por parte de la población masculina, se ha disfrazado con 

hábitos saludables, dejando de lado las alteraciones de las salud que estos hábitos 

pueden desencadenar,  por otro lado, la omisión de la vigorexia, no solo es 

responsabilidad de los profesionales de medicina, psicología, o de entrenamiento 

deportivo, sino, es un efecto de una serie de varíales socioculturales que refuerzan un 

estereotipo de belleza masculino (Aguirre, Cardona et al., 2014). 
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Con el paso de los años la insatisfacción por el aspecto físico/corporal ha estado 

impactando a muchos hombres en el entorno colombiano, llevándolos a crear hábitos 

obsesivos a la actividad física, esto visto principalmente en los gimnasios, donde se 

concentran este tipo de prácticas. Socialmente esto no es visto como una problemática, 

contrario a esto, se asocia principalmente con hábitos de vida saludable y asociado a una 

figura masculina ideal, pero que, asociado con el escenario de redes sociales, puede 

acentuar pensamientos y actitudes obsesivas sobre la práctica física, como lo expresa 

Gutiérrez y Ferreira (2007) el culto al cuerpo cobra una dimensión más relevante, 

teniendo una implicación en la aceptación social.  

 

Los hombres que asisten a gimnasios, que realizan de manera constante ejercicio 

esperan un crecimiento alto y continuo en su nivel de masa muscular, que les permita 

visualizar cambios significativos es su estado físico, pero si a esto se le suman los 

estereotipos que se ven a diario en redes sociales, lo que se obtiene, es que estos 

hombres jamás se encuentren satisfechos con su imagen corporal, sino que siempre  

haga falta más, ya que no se tiene en cuenta, que en las redes circulan fotos y videos 

cortos que en la mayoría de ocasiones son editados y manipulados para dar una 

impresión mayor a la real; es por esto que muchos hombres,  al verse al espejo y 

compararse con el otro, tienden a aumentar pensamientos de insatisfacción y debilidad 

que impactan en sus estilo de vida, ocasionando la adquisición de hábitos como, normas 

estrictas en la alimentación, aumento en los horarios que le dedicaban al entrenamiento 

y que el uso de estrategias como los esteroides y anabólicos empiecen a ser el camino 

más sencillo para lograr saciar la necesidad de verse mejor (Martínez, 2017). 
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A partir de esto, se busca indagar si las personas que van al gimnasio, siendo 

principalmente jóvenes, con edades entre, 18 a 34 años y con acceso a redes sociales, 

construyen una idea de estereotipo de belleza asociada con la asistencia al gimnasio, en 

conjunto con la adquisición de hábitos alimenticios, consumos de suplementos dietarios, 

la implementación de mayor tiempo de ejercicios y mayores cargas de peso, de la mano 

con la disminución de la autoestima y la percepción negativa o de insatisfacción con su 

imagen físico-corporal. Es decir, se quiere comprender la relación entre la construcción 

de la autoimagen y estereotipos de belleza asociadas a usuarios que asisten a gimnasios 

y consumen habitualmente redes sociales. 

 

Dicho así, en esta investigación se abordará esta problemática a partir de la 

Identificación de la autoimagen en hombres entre 18 a 37 años como factor protector ante 

la influencia de redes sociales asociados a la vigorexia en gimnasios de Bogotá, 

indagando en un primer momento sobre el sistema de creencias y percepciones que 

tienen los hombres entre 18 y 37 años, a partir de la encuesta de Adonis y formulario de 

entrevista; para posteriormente describir la influencia de las redes sociales (Instagram, 

Facebook, Twitter,) asociada a los estereotipos de belleza de la población en mención, 

por medio de una entrevista semiestructurada y análisis de contenido de post en 

publicaciones, para finalmente analizar la relación entre la autoimagen y los estereotipos 

de belleza en hombres de 18 a 37 años asociados a las redes sociales. 
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Resumen  

 

 

El presente proyecto se creó con el fin de identificar la autoimagen como 

recurso personal, y su relación con la influencia de las redes sociales, en hombres con 

edades comprendidas entre 18 a 37 años, con acceso a plataformas digitales, ubicados 

en la ciudad de Bogotá en las localidades de Suba y Kennedy. La recolección de 

información se lleva a cabo por medio de un proceso sistemático y organizado donde se 

busca en primer lugar, indagar el sistema de creencias y percepciones que poseen los 

hombres ante ciertos estereotipos de belleza, para posteriormente, explorar si 

existe influencia de las redes sociales frente a dichos estereotipos y analizar la relación 

de estos criterios de belleza con la autoimagen.  

 

Se utiliza un enfoque mixto donde se recolectan datos  cuantitativos, asociados a 

las variables vigorexia, estereotipos y consumo de esteroides anabólicos, por medio el 

cuestionario de Adonis, los cuales se analizan  a través de una depuración, 

estandarización y categorización; adicionalmente se recolectan datos cualitativos 

asociados a las variables de redes sociales, estereotipos, masculinidad y factores de 

personalidad por medio de una entrevista estructurada y una matriz de correlación de 

datos de redes, analizados a través de una categorización y clasificación; este proceso, 

permite triangular toda la información, dando paso para encontrar que una parte 

importante de los participantes mantienen creencias   apoyadas en las características 

estipuladas desde la masculinidad patriarcal, basan la belleza en un alto grado de 

musculatura, fuerza, altura y vigor, además, mantienen un sesgo orientado a ocultar las 
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preocupaciones por su aspecto físico; también se logra concluir que el contenido de redes 

sociales refuerza la construcción de estereotipos de belleza; adicionalmente se encuentra 

que el autoconcepto cuando es positivo puede ser una herramienta que permite afrontar 

certeramente la influencia de las redes sociales, sin embargo, cuando es negativo, puede 

ser un aspecto que contribuya con la adquisición de acciones perjudiciales y/o síntomas 

asociados a la vigorexia; y finalmente se concluye que estas redes sociales tiene una 

relación con el autoconcepto de quienes le consumen, al ofrecer información que 

encasilla muchas de las características humanas como aceptables o inaceptables, lo que 

se convierte en un factor de presión y motivación para que los individuos actúen de 

determinadas maneras, con el fin de lograr aquella transformación que les permita ser 

aceptados por la sociedad.  

 

 
 
   

 

Palabras Clave: Estereotipos, redes sociales, masculinidades, autoimagen, 

gimnasios. 
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Abstract 

 

The present project aims to identify those personal resources that allow us to 

assertively face the influence of social networks and not to develop symptoms associated 

with vigorexia, since they promote body stereotypes with a high volume of muscle mass. 

The population considered for this research are men aged between 18 to 37 years, with 

access to digital platforms, located in the city of Bogotá in the towns of Suba and Kennedy. 

The collection of information will be done through a systematic and organized process 

where it is sought in the first place, to investigate the system of beliefs and perceptions 

that these men have in the face of certain stereotypes of beauty, to recognize which are 

the resources to work; later, it will be explored if there is influence of social networks 

against these stereotypes. Considering the information collected, the relationship of these 

beauty stereotypes with self-image will be analyzed; Finally, a booklet is provided in which 

the topics found and information about the disorder are attached, as well as activities that 

facilitate the acquisition or reinforcement of resources aimed at preventing the 

development of symptoms associated with vigorexia. By means of this booklet a 

retribution is made to the participating population, providing the results found and tools 

that, as already mentioned, will allow to minimize the impact of the information that is 

exposed on social networks.  

 

Key Words: Stereotypes, social networks, masculinities, self-image, gyms. 
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Capítulo 1. Descripción general del proyecto 

 

 

1.1 Problema de Investigación 

 

La mayoría de la población vive inmersa en una serie de estereotipos, que 

les piden cambiar aspectos de sus vidas para lograr encajar en lo que se cree 

correcto. Cuando se realiza la revisión de redes sociales es muy común encontrar 

publicidades que dicen que para ser felices, exitosos y atractivos se deben 

emplear nuevas estrategias rigurosas en torno a los hábitos alimenticios o rutinas de 

ejercicio, con el fin de instaurar medidas corporales ideales, sin embargo, estos 

constructos se ven influenciados por diferentes variables sociales y ambientales.   

 

Estas medidas en ocasiones no son completamente saludables; la desinformación 

y el uso inadecuado de las plataformas digitales, puede desencadenar una obsesión por 

alcanzar un ideal de belleza que ponga en riesgo la salud mental y física del individuo, 

como practicar rutinas de ejercicio extremas, realizar dietas estrictas, usar algún tipo de 

hormonas o esteroides, al igual que el uso de alguna droga que acelere el proceso de 

tonificación, todo esto sin asesoría profesional. Al tener acceso a páginas que expongan 

temas de alimentación, deporte o de vida “fitness”, se está en constante exposición a la 

comparación y a la aparición de pensamientos negativos recurrentes de la autoimagen, 

siendo esta insuficiente para llenar un canon de belleza y encajar en la sociedad.  
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Teniendo en cuenta todo lo que puede llegar a desencadenar una publicidad, o 

una cuenta en alguna red social que promocione una vida saludable y que invite a 

los consumidores a realizar las mismas prácticas sin poseer ningún conocimiento sobre 

la materia, se cree trascendental que los seguidores de dichas cuentas desarrollen 

herramientas personales para afrontar esta información de manera consciente y 

responsable. Por eso se considera pertinente investigar sobre la problemática, los 

factores que generan vulnerabilidad en las personas, la influencia de las redes sociales 

en los trastornos como la vigorexia y entender de qué manera funciona estas relaciones 

directas e indirectas, con los individuos inmersos en el mundo del cuidado del estado 

físico como un estilo de vida, para finalmente responder a  la pregunta: ¿Cuál es la 

autoimagen en hombres entre 18 y 37 años que emplean como factor protector ante la 

influencia de las redes sociales asociados a la vigorexia en gimnasios de Bogotá?  
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1.2 Objetivos 

 

En el presente proyecto se quiere identificar la autoimagen en hombres entre 18 a 

37 años como factor protector ante la influencia de redes sociales asociados a la vigorexia 

en gimnasios de Bogotá; esto por medio de un proceso organizado donde en un primer 

momento se indaga sobre el sistema de creencias y percepciones que tienen los hombres 

entre 18 y 37 años, a partir de la encuesta de Adonis y formulario de entrevista; 

adicionalmente se describe la influencia de las redes sociales (Instagram, Facebook, 

Twitter,) en los estereotipos de belleza en hombres entre 18 y 37 años, por medio de una 

entrevista semiestructurada y análisis de contenido de post en publicaciones; y finalmente 

se analiza la relación entre la autoimagen y los estereotipos de belleza en hombres de 

18 a 37 años asociados a las redes sociales. 

 

 

1.3 Justificación  

 

El impacto de los trastornos alimenticios, ha sido tal, que la mayoría de población 

podría reconocer términos como anorexia y bulimia, sin embargo, no existe el mismo foco 

atencional alrededor de la vigorexia, este trastorno es definido por Baile (2005), como 

aquella alteración en la salud, acompañada por una preocupación excesiva de no tener 

el suficiente desarrollo muscular, la distorsión del tamaño exacto del propio cuerpo, 

pensamientos obsesivos, hábitos de alimentación y ejercicios inadecuados, y el consumo 

de sustancias peligrosas. Así como afirma Fanjul (2010) el deseo corporal suele dirigirse 

hacia algo inalcanzable, es una búsqueda de un ideal que causa angustia ego corpórea 
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y puede derivar en cuadros obsesivos y de distorsión. Teniendo en cuenta la definición 

de vigorexia, se establece que la población que en su mayoría presenta esta alteración, 

son los hombres con edades entre 18 a 35 años, pero aun así hay un aumento en los 

casos de las mujeres (Franco, como se citó en la revista “el espectador”, 2014).    

  

 Los medios de comunicación y la publicidad constituyen uno de los principales 

medios para la implantación de estos ideales corporales (Rojas y Cutti, 2016). Esta 

creciente ola tecnológica, ha permitido que con el pasar de los días sean más las 

personas que tengan acceso a los medios digitales y sea mayor el tiempo de uso de 

estos.  

 

Según el reporte digital realizado por We are Social y Hootsuitel (2021) el número 

de dispositivos celulares y conexiones digitales en el país es de 60.83 millones, y los 

usuarios que son activos en internet representan un 68% de la población, y el 74% es 

activo en redes sociales como, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. El crecimiento 

en el uso de redes ha sido exponencial comparado con años anteriores, logrando que el 

1.1 millones de dispositivos nuevos estén conectados a las redes. 

 

 Al hablar del tiempo que cada usuario invierte en internet y dispositivos digitales, 

se encuentra que se emplean 10hrs y 7 min al día en estar conectados a una plataforma 

digital, y 3hrs y 45 min al día se invierten en las redes sociales. Al hacer referencia a 

datos estadísticos con lo que respecta a las RRSS se encuentra que en Colombia 39 
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millones de personas las usan activamente, cifras que aumentan cada año, traduciendo 

que cada año hay 4 millones de perfiles o cuentas nuevas.  

  

Teniendo en cuenta los datos estadísticos anteriormente mencionados que 

muestran un alto consumo de redes sociales, la  exposición constante a perfiles en donde 

se presentan estereotipos corporales de difícil alcance, y el intento de impartir un estilo 

de vida “saludable”, sin tener la formación adecuada para brindar esta información, se 

estaría facilitando la aparición de distorsiones en la percepción de la autoimagen, 

según Raich (2001), como se citó por Behar (2010) “Las teorías socioculturales 

consideran que el ideal estético corporal propuesto por la sociedad y masificado por los 

medios de comunicación, tiene una relación de dependencia entre autoestima y atractivo 

físico” (p. 32).    

 

Este modelo de vida saludable se ha convertido en una especie de moda o culto, 

lo que en muchas ocasiones establece una presión en la persona por alcanzar un 

prototipo corporal, mediante la adquisición de nuevos hábitos, como lo son las dietas y 

rutinas de ejercicio que se muestran en redes sociales. Por otro lado, es de conocimiento 

público que la información que brindan las redes sociales no pasa desapercibida, sino 

que, al contrario, como menciona Sabater (2018) “se ha demostrado que las páginas 

cuyos objetivos, se presentan de manera clara y con tono afectivo persuaden más, ya 

sean trucos, dietas, consejos testimonios o experiencias'' (p.8).   
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A pesar de toda la información que hay alrededor de esta temática, en la 

Corporación Universitaria Iberoamericana, no se han encontrado estudios sobre el tema, 

y como menciona El Tiempo (2016) en Colombia tampoco hay estudios relacionados a la 

vigorexia que den validez de la prevalencia del trastorno, sin embargo, basándonos en 

datos estadísticos de diferentes países como México, según López, Vásquez et al. 

(2016) “se estima que la población con mayor riesgo de padecer este trastorno, son 

aquellos que practican compulsivamente el levantamiento de pesas o fisicoculturistas y 

se estima que el 10% presenta vigorexia.” (p.406). En estudios realizados por el profesor 

Pope, como se citó en López, et.al (2016) en Estados Unidos, se encontró “una 

prevalencia del 6.67% al 58.3% para abandono de actividades en hombres con vigorexia 

y del 7.14% al 67.7% para evitación de mostrarse en público en varones con vigorexia” 

(p. 407).   

  

Teniendo en cuenta esto, es importante realizar más estudios en el país, y de la 

misma forma realizar programas que permitan prevenir la aparición de dicho trastorno, 

ya que, al no realizarse estudios alrededor de la problemática, se promueve la 

desinformación del riesgo de la misma y es muy probable que la prevalencia sea 

recurrente, ocasionando el deterioro de la salud mental y física en quienes padezcan este 

trastorno, y aumentado el riesgo de padecerlo para las personas que consumen redes 

sociales, que como ya se ha mencionado es un gran porcentaje de la población.  
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Capítulo 2. Marco Teórico y Conceptual 

 

Para comprender la noción del presente proyecto se plantea el siguiente apartado, 

que busca desarrollar teóricamente los conceptos que se abordaron durante todo el 

proceso. Se tiene en cuenta que el presente trabajo emplea una estrategia 

transdisciplinar, uniendo diversos elementos y puntos de vista debido a la complejidad de 

los estudios sociales, por lo que requiere actualmente este tipo de manejo, debido a esto 

se ofrece un abanico conceptual que permitirá sustentar el presente marco. 

 

 

2.1 La Vigorexia: Un primer acercamiento 

 

Las primeras investigaciones encontradas alrededor del término vigorexia, 

aparecen en 1970 con el estudio de Baekeland, quien decide indagar sobre los efectos 

que tenía la falta de actividad física en la regulación del sueño, por medio de esta 

investigación se descubre que la privación del ejercicio causaba en los sujetos, un 

aumento en los niveles de ansiedad, tensión sexual y la necesidad de rodearse de 

personas. Posteriormente, en 1976, Glasser incorporó el concepto de “adicción positiva” 

para referirse a aquella adicción a la meditación y ejercicio físico, como algo efectivo que 

permite incrementar la fuerza psicológica y la satisfacción por la vida, sin embargo, está 

concepción fue refutada más adelante al encontrar varios efectos negativos en la práctica 

obsesiva de estas actividades, como el desgaste muscular.  Se considera además que el 

término de vigorexia fue bautizado como “anorexia reversa”, puesto que era mayormente 

relacionado con el sexo masculino, además de esto muchos de los síntomas o criterios 



21 

 

establecidos para esta patología eran similares a los de las pacientes con anorexia 

nerviosa (Pope, 1993). 

 

Actualmente, aunque no existen estudios novedosos sobre el impacto de la 

vigorexia en la sociedad, sino mayormente orientado a la contextualización y 

conceptualización del término vigorexia y teniendo en cuenta que la Organización 

Mundial de la Salud no catalogó por un largo tiempo la adicción al ejercicio como una 

patología en sí (Gutiérrez, 2007), hay estudios que demuestran la prevalencia de esta 

problemática, como por ejemplo; Olivardia (2001) citado por Rodríguez (2007) estimó en 

90.000 el número de norteamericanos con problemas graves de vigorexia, a su vez; en 

México se encuentra un estudio realizado por Baile, (2005) citado por Rodríguez (2007) 

que indica el mismo número de personas está atravesando o atravesó la vigorexia en 

este país. Por último, en la unión europea se estimó que al menos el 6% de los usuarios 

habituales de gimnasios consumen esteroides o acuden a alternativas para marcar su 

figura (Méndez, 2002). 

 

Estas nuevas problemáticas demuestran que el mundo cambió 

considerablemente, donde las adicciones más comunes dejaron de ser recurrentes, 

dándole paso a nuevas alteraciones, como menciona Turón citado por Muñoz y Martínez 

(2007) “el culto a lo sano es un deseo de alimentar no ya el cuerpo, sino la diferencia” 

(p.459). Lo que ha ocasionado que el cuerpo pase a tener una importancia sobrenatural, 

dejando de lado aspectos relevantes de la persona, y convirtiéndose en la única carta de 

presentación aceptada dentro de la sociedad.  Aguirre, Cardona et al (2014)  
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desarrollaron una revisión teórica en torno a la dismorfia muscular, aportando datos 

relevantes para un tema que es poco investigado dentro del contexto médico y 

psicológico, logrando recopilar aspectos como la importancia de relacionar esta 

problemática con las teorías socioculturales, ya que estas refieren que el ideal estético 

corporal propuesto por la sociedad y reafirmado por los medios de comunicación, está 

generando una dependencia entre dos variables trascendentales para la construcción de 

un individuo, dichas variables son conocidas como autoestima y atractivo físico. 

 

En Colombia se llevó a cabo un congreso interamericano de psicología, en donde 

la temática principal fue la dismorfia muscular, a partir de este estudio, se evaluaron 

diferentes modelos que lograran justificar la aparición de la vigorexia en las personas. 

Corroborando los hallazgos previos, se plantea el modelo biopsicosocial, desde una 

perspectiva sociocultural, ya que ambos se centran en la importancia de la presión social 

en el desarrollo de la imagen física (Arbinaga y Caracual, 2011) relacionando 

estrechamente el mantenimiento de la conducta problema con el contexto social, que 

constantemente se encuentra incitando a imitar personalidades y sus comportamientos 

poco sanos. Klein (1993) desarrolla una investigación nombrada “Little Big men”, que se 

traduce “Pequeños Hombres Grandes”, en donde se estudia a la población culturista 

como una subcultura que ha tomado gran auge, en esta investigación realiza diversos 

estudios de campo en los gimnasios más conocidos del mundo con el fin de estudiar la 

relación del deporte con aspectos sociales, políticos y las dinámicas que se manejan 

dentro de este contexto. A partir de este estudio se logra concluir que la autoconsciencia 

y el distrés eran altamente reforzados, cuando empezaban a aparecer comparaciones 
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negativas con el entorno, además se establece una estrategia de intervención desde un 

modelo de terapia cognitiva conductual, que permite trabajar aspectos como la imagen 

corporal, el estado de ánimo, autoestima, la ansiedad provocada por la falta de actividad 

física, habilidades sociales, y a su vez acompañar este proceso de intervención por medio 

de una terapia farmacológica, que disminuya la sintomatología depresiva y ansiolítica.  

 

En este punto, cabe una pregunta ¿a qué se refiere esta problemática de vigorexia; 

que causa tantos estragos en la salud mental y fisca de los individuos afectados? Para 

lograr definir esto se cree pertinente, conceptualizar, en primer lugar la variable “estética”, 

que es usado en la cotidianidad para definir lo socialmente aceptado, esta búsqueda de 

belleza se ha convertido en una necesidad y un instrumento por el cual las personas 

trabajan y que les permite transformar su relación con la realidad, esta actitud en busca 

de la estética influye en todos los ámbitos y áreas de los seres humanos, desde nuestra 

percepción sobre lo material, espiritual, el saber y las características físico/corporales 

(García, Vargas et al., 2014). El estético corporal hace referencia a un estereotipo de 

cuerpo ideal que se ha creado socialmente y que es usado para publicitar un cuerpo al 

que se debe aspirar a tener, imponiéndose como único tipo de cuerpo aceptado, 

acentuando la inconformidad con los propios cuerpos e incrementando el nivel de 

insatisfacción con la autoimagen corporal (Espósito, 2015). Es importante resaltar que 

esta concepción de belleza ha introducido patrones de comportamientos que pueden 

llegar a ser perjudiciales para las personas, en el caso de los hombres, la masculinidad 

estereotipada ya mencionada, los ha llevado a considerar rutinas de ejercicio y dietas 
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excesivas; es allí cuando aparece el término de vigorexia, un término con escasos 

estudios y aproximaciones.  

 

Una de las definiciones que más peso a tenido en el campo investigativo sobre la 

vigorexia, es la realizada por Baile (2005) refiriendo que es una "alteración de la salud 

caracterizada por una preocupación patológica de ser débil y no tener suficiente 

desarrollo muscular en el cuerpo, con pensamientos obsesivos, así como 

comportamientos negativos relacionados con la apariencia" (p.35). Dicha 

apariencia representa un tema de central interés ya que está entrelazada con una serie 

de estereotipos sociales y distintas características que pueden impactar en la 

autopercepción de las personas.  

 

 

2.2 Estereotipos de belleza 

 

Los estereotipos que se han venido instaurado a lo largo de los años y que han 

tomado mayor fuerza en el último siglo, se han convertido en un gran objeto de estudio, 

debido a su gran influencia en la construcción de la personalidad. Pacheco, Cabrera et 

al., (2014) Se interesan por caracterizar aquellos estereotipos asociados a los roles de 

género en ámbitos domésticos, laborales, académicos y de pareja en estudiantes 

universitarios, este estudio se lleva a cabo por medio de una revisión teórica 

multidimensional, el empleo de encuestas, entrevistas y grupos de discusión, donde se 
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encontró que los estereotipos, aunque con el paso de los años se “flexibilizan” aun 

matizan y predisponen las concepciones de relaciones entre las personas, 

 

 construyendo e implantando modelos asimétricos centrados en el género 

masculino y femenino, con características contrarias que les permitan encajar en lo 

socialmente admitido. Dichas características mencionadas también fueron estudiadas 

por Pereira (2012), quien orienta su estudio hacia el análisis de las relaciones entre 

identidad de rol de género y los estereotipos sociales en estudiantes universitarios, 

implantado instrumentos de autoevaluación y encontrando que la muestra de sexo 

masculino y sexo femenino, continúan instaurando los comportamientos y características 

estereotipadamente asociadas a ellas, percibiendo su masculinidad o feminidad a través 

de su condición física, y para el caso de los hombres, esta estima se asocia a unos niveles 

superiores de fuerza y masa corporal.  

 

Es evidente que la báscula se ha convertido en el enemigo de muchas personas 

que pretenden seguir los estereotipos instaurados, como menciona Moscoso (2010) en 

su estudio sobre la construcción de estereotipos de belleza a partir del “peso ideal”, la 

importancia del peso en las personas surge a partir de la biopolítica, quien se encargaba 

de dirigir las relaciones de poder, ya que se les pedía a los sujetos que contaran con un 

tipo de estado físico con el fin de que su rendimiento social fuera el adecuado. Pero esta 

modalidad de poder no solo era empleada en los años setenta, sino que actualmente se 

considera que existen regulaciones de tipo biopolítico; que logran encasillar a las 

personas según su alimentación y su peso, ya que el concepto de obesidad pasó de ser 
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una característica que denotaba salud a ser el antónimo del concepto de belleza, 

eliminando por completo la idea de que poseer un cuerpo endomorfo era algo atractivo. 

Todo este estereotipo caporal también está relacionado a la vivencia sexual de las 

personas, como menciona Imbachi, Riascos et al. (2018) en su estudio que busca 

describir los estereotipos de género y la relación de estos con la salud sexual de los 

jóvenes, donde realizan una revisión conceptual y concluyen que las creencias de género 

y los patrones socioculturales son variables importantes en la vivencia y percepción 

sexual de los adolescentes quienes conciben que un aspecto físico-corporal aceptado 

por la sociedad, les permitirá crear más relaciones sexuales y sociales, ya que además, 

según los patrones culturales, en el sexo masculino es de gran importancia contener 

varias relaciones sexuales con el fin de obtener aceptación por el grupo social.Como se 

puede apreciar, el concepto de estereotipo denota muchas características, que además 

han atravesado una serie de variaciones con el paso de los años, y que han sido de gran 

importancia en el desarrollo de la identidad de las personas, sin embargo, para 

comprender este concepto en la actualidad, es importante revisar su paso por la historia, 

para esto, se debe iniciar hablando de la noción de belleza.  

 

La belleza es una palabra que data de años atrás; si preguntan a las personas que 

es la belleza difícilmente pueden darte una definición concisa, ya que la idea que está 

ligada a este concepto está construida sobre la cultura, el modo de vida, de la historia y 

de muchas variables más, pero en la antigüedad para los filósofos no era difícil definir 

esta palabra ya que sus posturas eran muy poéticas y artísticas, así que definían la 

belleza como la armonía del todo, ese ideal que era perfecto para la época; no se 
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mantuvo con los años, sino que, como todo, ese prototipo de belleza fue atravesando 

cambios.  

 

La primera vez que se habló de la belleza fue en la antigua Grecia, pero no era la 

misma belleza de la que se habla en este siglo, sino que asociaban la belleza con otras 

cualidades y valores, tanto así que mencionan que la belleza está en la justicia y en la 

perfección de las desproporciones, ellos tenían una mirada del ser humano como una 

obra de arte, no como algo que tenía que cumplir unos estándares (Konstan, 2012). 

 

 Pero después de esta definición se entra a la edad media, en donde la belleza 

empieza a tomar un rostro con cualidades más específicas, en especial dirigido hacia la 

belleza femenina, donde el ser rubias, con cabello rizado y tez blanca indicaba pureza; el 

mundo continúa avanzando, dando espacio al renacimiento, que llega cambiando todo lo 

que se creía conocido, en donde Leonardo Da Vinci redefine la belleza, plasmando 

diagramas que delimitaban como debía ser la figura ideal y que características físicas 

debía tener una mujer específicamente; los dientes, las manos y la piel blanca, los labios, 

las mejillas y las uñas pintadas de color roja y los ojos, las cejas y las pestañas tendrían 

que ser negros. Luego de algunos años, más específicamente en 1919, Francia decide 

introducir las cirugías estéticas: para esto la mayoría de las mujeres se empezaron a 

transformar algunas de sus características físicas, con el fin de ser el modelo a seguir de 

muchas otras, de esta manera se enfocaron en aquello que socialmente se consideraba 

“imperfecto” y por medio de procedimientos estéticos y quirúrgicos, fueron 
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desapareciendo poco a poco esas particularidades, incluso los vellos empezaron a ser 

cuestionados, por lo que aparecen las cuchillas de afeitar.  

 

Por otro lado, se venía formando un proceso histórico de lo que debían representar 

socialmente los hombres, y para esto se considera importante hablar del término 

“masculinidad”; este concepto proviene del año 3000 a.C., de las expectativas que 

plantean los dioses sobre lo que debía ser un hombre, la forma de su cuerpo, las leyes 

que seguía y sus ideales, todo esto en base a los mitos de los dioses y héroes de la 

época. Muchas veces y como ya se ha mencionado, la masculinidad se ha medido por 

medio de valores como la integridad o por la cantidad de relaciones sexuales que 

sostenía con una mujer, ya que esto demostraba su virilidad.   

  

La masculinidad en la antigüedad era algo mágico, ya que se les comparaban con 

los héroes de las leyendas, llenos de sabiduría, valores y que inspiran respeto, eran 

considerados caballeros con coraje, dispuestos a enfrentar cualquier situación sin ser 

amedrentado. Pero como todo concepto, este también fue “evolucionando”, atravesando 

una transformación, llegando a representar actualmente algunas nuevas características, 

y manteniendo otras, como por ejemplo considerando el alto grado de musculatura como 

una representación de rudeza, fuerza y poder sobe los demás hombres. Es así es como 

han recorrido el mundo e impactado en la historia dichos estereotipos de belleza, 

diseñando un prototipo del deber ser, buscando a toda costa eliminar lo que es indeseado 

para la sociedad, y llevando a las personas a pulir detalles que le permitan verse de 

manera “estética” (Eco y De Michele, 2004).  
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Es por esto por lo que ser un hombre masculino, ha sido 

identificado principalmente con categorías como fuerte, valiente, con poder y sobre todo 

con un alto porcentaje muscular, estos conceptos han sido una concepción antigua, unos 

patrones con los que los hombres han cargado durante muchos años (Muñoz y Riveros, 

2018).Dicho así, los estereotipos son aquellas representaciones y creencias colectivas 

de una sociedad sobre algo, incluyendo aspectos de estética, aspectos sociales, figuras 

y esquemas cristalizados (Amossy y Herchberg, 2020); cuando se habla de estereotipos 

asociados al género, Orerllana, Gallardo y Arrebola (2020) refieren que son aquellos 

procesos creados a través de la socialización que educan a la población frente a una 

división de roles, expectativas y comportamientos para el sexo masculino y el sexo 

femenino. Es a través de la búsqueda de aceptación social, que las personas intentan 

construir su identidad, por medio de estas creencias colectivas y limitadas frente a lo que 

debería representar según su sexo (Ospina, 2021). Estos estereotipos de género están 

íntimamente relacionados con el conjunto de características físico-corporales 

consideradas estéticas o atractivas para la sociedad y que representan un objeto 

importante en la aceptación social de las personas, estas características son conocidas 

como estereotipos de belleza (Sánchez et.al., 2020). 
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2.2.1 Estereotipos de belleza y el mensaje publicitario 

 

Como pudo evidenciar en el apartado anterior, los estereotipos definen lo que se 

debe y no se debe ser, según el canon de belleza a cumplir, y estos existen desde tiempos 

remotos, pero al indagar que aspectos contribuyen a la permanencia de estos en la 

sociedad; se encuentra que Murolo (2009) realiza un estudio sobre los estereotipos de 

belleza creados por el sistema, impuestos por los medios de comunicación y sostenidos 

por la sociedad, en donde se menciona que esta regulación de lo que se considera 

atractivo se ve influenciada y sostenida en el tiempo por aspectos como la publicidad, la 

moda y el marketing, tanto en plataformas como redes sociales hasta la televisión 

convencional. 

 

 Los mensajes ocultos y directos que se evidencian hoy en día en casi todos los 

medios de comunicación buscan vender no solo un producto, sino que venden sueños, 

apuntando a la imaginación y a los más profundos deseos e inseguridades de la persona 

que se encuentre del otro lado de esa pantalla, llevándolo a cuestionar el estilo de vida 

que ha elegido vivir durante un tiempo determinado, y enfrentándolo a el cuestionamiento 

del propio ser. Los estereotipos que son vendidos en las redes sociales; son ideales de 

perfección, y en su mayoría estaban dirigidos únicamente a la mujer, pero en el último 

tiempo, es un peso que también ha recaído en los hombres, logrando que estos cultiven 

un deseo por alcanzar el ideal “masculino”. 
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 Pero estas plataformas, y los encargados de difundir mensajes, olvidan recordar 

que ese contenido que se ve como perfecto, solo es el resultado de un cumulo de filtros 

morales, sociales, personales y tecnológicos, y que alcanzar ese objetivo no es posible, 

porque es un imaginario, lejano de lo que significa ser un hombre real (Murolo, 

2009).Nadie niega que el aporte que han tenido las plataformas digitales en el mundo 

permitió que las personas pudieran relacionarse, pero también abrió la puerta a múltiples 

peligros; Sánchez, Cruz et al. (2020) realizaron una investigación orientada a determinar 

la relación que existente entre la desvalorización y los estereotipos de belleza percibidos 

en redes sociales, para llevar a cabo esta investigación emplearon como muestra a 306 

adultos de 18 a 25 años de edad, y 127 de ellos eran hombres, para recolectar la 

información deseada, emplearon dos instrumentos, uno de ellos era una viñera de 

evaluación de estereotipos de belleza en redes sociales; a partir de los resultados 

obtenidos, se evidencia la existencia de actitudes favorables hacia los estereotipos de 

belleza aspiracionales en relación a la pareja, es decir que en múltiples ocasiones los 

individuos se ven anclados a los estereotipos, hasta para la elección de pareja, esto se 

catalogaría como un estereotipo desde el proceso cognitivo, logrando que la manera en 

la que se ve el mundo y como se entienden las realidades sociales se vean inundadas 

por la naturalización de los aspectos negativos del entorno. 

 

Interiorizar y naturalizar los estereotipos de belleza actualmente es mucho más 

común y sencillo, Ladero y Gómez (2016) menciona que esto ocurre en dos momentos, 

el primero, cuando el medio de comunicación logra conseguir que ese canon de belleza 
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sea totalmente necesario de alcanzar, y el segundo momento es cuando los jóvenes a 

partir de ese deseo de alcanzar el ideal empiezan a buscar la aprobación de la apariencia 

física, porque este aspecto se convierte en un aspecto clave de su identidad, logrando 

que su ser se transforme en algo delicado y vulnerable, casi como el espejo al que se 

enfrentan constantemente, desfigurando su autoimagen, logrando que la idealización de 

la delgadez u la insatisfacción con el “yo” sean su bandera. 

 

El costo que pagan los adultos y los jóvenes al aceptar esta realidad es muy alto, 

Castilla y Vicente (2018) realizaron un estudio de las redes sociales como factor de riesgo 

para la autoestima, cuyo objetivo era identificar el grado de afectación que producen las 

redes sociales en la percepción de la imagen corporal y además la relación de esto con 

la aparición de trastornos alimenticios. Esto se logró por medio del análisis de los videos 

publicitarios publicados en redes sociales, con el fin de evidenciar la repercusión de este 

contenido en la vida de los usuarios, además de esto se usó como herramienta una 

encuesta sobre autopercepción de la imagen corporal, con el fin de corroborar la relación 

de los desórdenes alimenticios y el querer cambiar la imagen corporal por medio de 

hábitos poco saludables, los investigadores consultaron a profesionales de la salud, que 

entendieran mejor la actualidad de dicha problemática.  

 

La respuesta de estos advirtió sobre el aumento de casos de trastornos 

alimenticios por la influencia que imparten las redes sociales, y refieren que la publicidad 

es en definitiva un factor de riesgo para los jóvenes, puntuando esto con un valor de 4.60 

en una escala de 1 a 5. Como resultado de esta investigación se obtiene que los usuarios 
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de redes sociales como Twitter, Instagram, YouTube y Facebook se ven influenciados 

por la publicidad que encuentran en estas plataformas, puesto que tienen un impacto en 

la autoimagen y en la autoestima, en cuanto a la imagen femenina expuesta, se 

demuestra que sigue siendo extremadamente estereotipada y constantemente ligada a 

la delgadez, en cuanto a los hombres se observó que también buscan alcanzar una 

imagen corporal musculosa que se expone en los medios de comunicación. Se cree 

importante mencionar que la investigación concluyó sobre la importancia de diseñar 

programas de promoción educativa que estimulen una relación saludable con la 

alimentación, el control de estereotipos, que refuercen la autoestima, logrando así que la 

población consumidora de plataformas como estas solo obtenga los aspectos 

beneficiosos dejando de lado los factores de riesgo que estas pueden ocasionar. 

 

 Como ya se ha mencionado a lo largo del proyecto, los estereotipos dentro de la 

cultura hacen referencia a “la forma simple de pensar sobre la gente” (Quin y McMahon, 

1997, p. 139). Lo que busca este término es encasillar a las personas en una categoría 

específica, instaurando lo que debe ser y no lo que quiere ser. Al clasificar a las 

personas, se les una especie de etiqueta, para identificar que pertenecen a un grupo, 

pero no siempre esa categorización es la acertada, ya que muchos de esos conceptos 

implantados sobre los demás, son ideas aceptadas por influencia de la masa, esta 

influencia cada vez tiene más protagonismo en la vida de las personas por la aparición 

de la tecnología. Actualmente el principal medio de difusión de los estereotipos 

físicos/corporales son las redes sociales, espacios de interacción más concurridos por 

los adolescentes y jóvenes, quienes dedican una alta cantidad de tiempo para su uso 
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(Hernández, Yánez, y Carrea, 2017). El consumo es tan frecuente, que se considera parte 

del desarrollo de las generaciones actuales, siendo esencial para la consolidación de la 

identidad, el desarrollo de las habilidades sociales, el aumento de la creatividad y la 

adquisición de nuevas experiencias de los adolescentes (Mingote y Requena, 2008). Sin 

embargo, se ha encontrado que el uso de las redes sociales tiene una relación directa 

con la baja autoestima y los desórdenes alimentarios, resultados del deseo por cambiar 

la imagen asumiendo hábitos o acciones aprendidas mediante las mismas redes sociales, 

por lo que la publicidad de las estas se convierte en un factor de riego, por otro lado, se 

evidencia que entre más aumenta la frecuencia de consumo de redes sociales, también 

es mayor la influencia que las mismas tienen sobre la autoimagen y la disminución de 

autoestima de los consumidores (Martínez, Perea.,et al. 2017). 

 

Como todo proceso, para evaluar el impacto y la importancia de las redes sociales 

en la actualidad, se debe conocer su desarrollo histórico; las primeras redes sociales 

nacen en 1985 gracias a General Motors, quienes crearon GEnie una red para 

intercambiar información, después de esta evolución, en el 2003 se lanzó la conocida 

plataforma MySpace, su popularidad era grande ya que lograba abarcar todas nuevas 

tecnologías y plataformas que habían salido posteriormente, en una sola, no solo podías 

interactuar con otros usuarios, sino que también brindaba la posibilidad de compartir 

música y videos. Esta plataforma era lo más cercano que había a Facebook. En el 2005 

aparece el gigante YouTube revolucionando la tecnología y los medios de comunicación, 

creado para compartir, grabar videos y escuchar música. 
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Sin embargo, los grandes de la tecnología aún sentían que hacía falta algo, y es 

cuando llega Facebook en el 2006, convirtiéndose en la red social más famosa del 

mundo, cuenta con el mayor número de usuarios que puede tener cualquier 

plataforma digital. En esa misma fecha aparece una red social criticada, llamada Twitter, 

brindando la capacidad a cada usuario de interactuar con sus ídolos, compartir ideales 

políticos, debatir, y hasta aprender sobre redacción. Se menciona que es una de las redes 

sociales más criticadas ya que muchos artículos periodísticos la llaman “la red del odio” 

todo esto debido a que múltiples estudios como el de Ferran Lalueza y Sílvia Martínez, 

profesores de ciencias de la información y la comunicación; los cuales mencionan que 

las características que conforman esta plataforma propician los actos de acoso,  

 

conflicto y el odio; además de que brinda una herramienta que otras plataformas 

no, y esta es el anonimato, ya que no es una plataforma que requiera ver tus fotos o tu 

historia de vida, le da libertad al usuario de expresar por medio de letras su 

opinión.  Después de toda la revolución que ocasiona Twitter en los medios, aparece 

Instagram, la única plataforma que solo permitía compartir videos y fotos, les permitía a 

los usuarios editar todo el contenido que subían a la plataforma. 

 

 De aquí empiezan a surgir los llamados filtros, herramienta que le permite a cada 

usuario modificar los factores con los que no se siente cómodos y mejorarlos, con el fin 

de recibir aprobación del público por medio de “likes”.  Un estudio desarrollado por la 

Royal Society of Public Health y la Universidad de Cambridge obtuvo como resultados 

que las personas que pasan más horas en redes sociales como Instagram suelen 
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desarrollar problemas de salud mental, como angustia, síntomas de ansiedad y hasta 

depresión, todo esto debido a que la mayoría de las publicaciones que son subidas en la 

plataforma primero pasan por una edición, en donde hace ver a los usuarios de una 

manera que en persona no es, lo que puede desarrollar inseguridades en los que 

consumen dicho contenido, al ver que el cuerpo que tienen no es el mismo que tienen 

todos en las redes sociales (Salas, 2017).  

 

Debido a todo el movimiento que estaba atravesando el mundo, gracias a las redes 

sociales, los constructos psicológicos empezaron a mutar, logrando que las raíces de las 

personas empezaran a “evolucionar”; se logra un mayor control en la población, 

persuadiéndolos, por medio de una estructura formativa indirecta, para incrementar el 

consumo, cambiar la manera de vestir, actuar, interactuar, hablar, expresar sus ideas, 

sus ideales, anhelos, proyectos, posiciones políticas, e incluso la manera en la que se 

perciben así mismos, todo a través de fotografías o videos cortos  (Méndez y Rico, 2018). 

 

2.3 Los gimnasios y su relación con los estereotipos masculinos 

 

La actividad física ha representado una práctica psicológica, espiritual y social, 

direccionada al bienestar de las personas, sin embargo, en un estudio realizado por 

Sanclemente y Arias (2014) donde se pretendía conocer los aspectos motivacionales de 

las personas en cuanto a su asistencia a gimnasios, y su adherencia a los hábitos del 

mundo fitness, por medio de entrevistas semiestructuradas, se pudo evidenciar que más 

allá del bienestar físico, las personas asisten a gimnasios con el objetivo de mejorar su 

apariencia física, tener más experiencias sociales, reforzar sus capacidades físicas, y 
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experimentar placer; a partir de esto, es posible afirmar que los gimnasios tienen una 

relación directa entre los estereotipos físicos actuales y el deseo de las personas por 

alcanzarlos. 

 

Adicionalmente, Barón, Cáceres et al. (2017) realizan un estudio con el fin de 

establecer de qué manera los estereotipos estéticos influyen en la práctica de actividad 

física de los usuarios de un gimnasio, para esto, se aplica una entrevista estructurada a 

los usuarios con edades entre 18 a 25 años, y se encuentra que efectivamente los 

estereotipos de belleza generan una gran influencia en la motivación de los usuarios al 

momento de practicar actividad física, y que además, la población considera que tener 

una “buena” imagen físico-corporal es fundamental para encajar y ser aceptado 

socialmente, por otro lado se encuentre que, aunque los usuarios manifiestan no darle 

importancia a los modelos de belleza transmitidos por las redes sociales, 

inconscientemente están en búsqueda de alcanzar y/o imitar estos patrones de belleza 

publicitados, de la misma manera se resalta que los usuarios implementan una serie de 

comportamientos desmedidos y poco saludables con el fin de alcanzar dichos modelos 

de belleza.  

 

Además, es importante resaltar que se ha demostrado que dicha influencia social, 

específicamente frente al modelo corporal masculino es un factor de riesgo para que las 

personas que asisten a gimnasios desarrollen adicciones frente a la práctica de actividad 

física, así como afirma Cabezas (2021) en su estudio realizado con usuarios de gimnasios 

en Riobamba, donde por medio de una encuesta, un cuestionario y  el uso de la escala 
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de dependencia, pudo encontrar que el 31,2% de los hombres que participaron en su 

investigación, tienen una influencia alta del modelo estético corporal masculino 

 

 instaurado socialmente, y que el 29,4% presenta un alto riego de adquirir 

dependencia al ejercicio. Así mismo, los contextos de gimnasios representan uno de los 

espacios donde existen más casos de personas con características relacionadas a la 

vigorexia, tal y como menciona Velásquez (2020), quien realizó un estudio, con el fin de 

describir las prácticas dietéticas y la frecuencia de vigorexia en los usuarios de gimnasios; 

su estudio se llevó a cabo con la participación de 74 personas con una edad promedio 

de 27 años, a las que se les aplica la escala de satisfacción muscular y encuestas; es así 

como se encuentra una frecuencia del 51,35% de vigorexia en la muestra, además de 

esto, se evidencia que un 68,92% de la población tenía algún tipo de dieta y el 74,47% 

consumía suplementos dietarios.  

 

Si bien la actividad física en gimnasios no es una práctica nueva, actualmente es 

una práctica mucho más habitual y de acceso para la mayoría de las personas. (Pedraza 

y Torrebadella, 2019). Los gimnasios aparecen primeramente en Europa Central y 

Francia, y luego, en los años sesenta se fundaron en Cataluña, como espacios privados 

que ofrecían novedosas practicas corporales con el fin de mantener o recuperar la salud 

física de las personas, denominados espacios higiénicos-recreativos; estos espacios 

empezaron a ser visitados especialmente por las clases más pudiente, o por militares 

para prácticas formativas y de adoctrinamiento por reclutamiento forzoso. 
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Fue así  como los gimnasios empezaron a ser usados para desarrollar fuerza, 

agilidad, resistencia y demostrar virilidad y se expanden las prácticas en diferentes 

ciudades a nivel mundial, sin embargo, el objetivo de asistir a los gimnasios iba 

transformándose, ya que las personas empezaron  ver la práctica de actividad física como 

una forma de entretenimiento, una nueva moda e incluso, una nueva costumbre que 

tendría peso en la apariencia corporal y en las relaciones sociales en torno al uso del 

cuerpo, también se convirtió en una característica de la identidad de muchos y una 

diferenciación individual.  

 

2.4 Influencia Social y Factores de la Personalidad 

 

Aunque la personalidad ha representado un concepto de difícil definición a lo largo 

de su historia, aún está inmerso en discusiones y distintas posturas. El origen de 

personalidad en el vocablo latino “personare” que viene de “per” es (a través) y “sonare” 

es (sonar, voces), haciendo referencia al uso de máscaras en la personificación de un 

papel en una obra.  De hecho, la historia de la personalidad se podría ubicar incluso en 

un siglo antes de Cristo, cuando los griegos personificaron papeles de drama, para las 

obras de dicho tiempo, utilizando máscaras que representaban diferentes estilos de vida 

y personalidades. Luego de unos años la personalidad es definida por Cicerón desde 

cuatro características: la forma en cómo un individuo aparece frente a las demás 

personas; el papel que una persona desempeña en la vida; un conjunto de cualidades  
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que comprenden al individuo; y como sinónimo de prestigio y dignidad, mediante 

el cual se asignaba el término persona de acuerdo con el nivel social al que se 

perteneciera. Años más tarde, fue mencionada por Cicerón, Platón, Aristóteles y 

posteriormente por Eysenck (1987) como se citó en Saavedra (2002), la define como 

“una organización más o menos estable, organizada y dinámica del carácter, 

temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única en 

el ambiente” (párr. 6), además el mismo autor hace referencia a que la composición de 

la personalidad podría estar configurada por aspectos genéticos y aprendizaje de 

experiencias. 

  

Cuando se habla de personalidad desde un constructo psicosocial, se define como 

las expresiones propias que integran al individuo desde la infancia y son estables en el 

tiempo, dichas características permiten que sea reconocible por parte de los demás. Este 

término surgió después de que se conociera el concepto de identidad, reconocido como 

los aspectos biológicos que hacían que una persona actuara de determinada manera, 

pero posteriormente se descubre que el factor social, la interacción con el mundo exterior 

y la influencia de las diferentes instituciones, construyen esa identidad.  Después de 

hacer un resumen del recorrido histórico que ha pasado la personalidad en busca de ser 

definida; se logra identificar que este constructo no solo depende de uno mismo, sino que 

hay muchos factores que interfieren en él. 

 

La personalidad y los aspectos de ella determinan en muchas ocasiones el actual 

ser de los individuos y quienes probablemente serán. Castro, Molero et al. (2014) 
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realizaron un estudio sobre los diferentes aspectos de la personalidad de los deportistas 

y si estos aspectos pueden o no determinar la aparición de patologías relacionadas con 

el ejercicio, como por ejemplo la vigorexia. Como objetivo, los investigadores se 

plantearon, lograr un acercamiento al perfil de los factores de desarrollo muscular y 

personalidad de un deportista asociado a la aparición de posibles patologías relacionadas 

con el deporte, como la anorexia inversa. La muestra estaba constituida por 154 

deportistas y se recogieron los datos por medio de The five-factor model of personality, 

una escala que mide 5 factores de la personalidad y la escala de Adonis de Baile. 

 

 Como resultados de la investigación se obtuvo que estos factores mencionados 

anteriormente, entorno a las preocupaciones sobre la imagen corporal, en efecto pueden 

estar relacionados con la aparición de complejos patológicos. También se logra 

evidenciar que las personas que tienen como diagnóstico el trastorno de vigorexia, 

pueden acompañar este con niveles de extraversión, apertura o amabilidad, así como 

niveles altos de neocriticismo, dimensiones que dificultan el desarrollo social del individuo 

que lo padece, este neocriticismo se ve relacionado estrechamente con la insatisfacción 

de la imagen corporal, y esta insatisfacción está acompañada por miedo, vergüenza o 

rabia. 

 

Por eso mismo, es importante hablar de personalidad ya que se considera un factor 

de riesgo y de vulnerabilidad ante el desarrollo de los trastornos psicológicos. Márquez 

(2008) menciona que en algunos deportistas el tener características personales como el 

perfeccionismo, la compulsividad, y/o expectativas muy altas, pueden ser predisponentes 
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para la adquisición de un trastorno de la conducta alimentaria; en toda esta relación hay 

dos términos que son importantes de mencionar y son, personalidad y autoestima, puesto 

que los individuos que carecen de autoestima o poseen un déficit en habilidades sociales 

o problemas de comunicación, tienen mayor predisposición a sufrir algún tipo de 

trastorno, como la depresión, y estas problemáticas son cada vez comunes, debido a que 

se relaciona cara a cara a generar relaciones sociales por medio de una pantalla. 

  

2.5 La Familia y el Autoconcepto Corporal 

 

Las conductas están constantemente impulsadas por el apoyo de nuestro núcleo 

familiar, por esto se cree importante abordar el término de familia, ya que, tal y como 

menciona Ramos (2019) en su estudio sobre el papel de las relaciones sociales y la gran 

influencia de estas en el desarrollo de los trastornos de dismorfia corporal o vigorexia; la 

familia es una variable principal frente a la predicción del desarrollo de los trastornos 

relacionados con la autopercepción físico/corporal, y un ambiente potencialmente 

negativo está indirectamente enlazado con mayores niveles frente a la posibilidad de 

desarrollar trastorno de dismorfia muscular.  

 

Además de esto, Parra y Oliva (2004) afirman que la calidad general del área 

familiar se relaciona significativamente con la autoestima de hombres y mujeres, para los 

hombres en la adolescencia y en sus inicios de adultez la autoestima puede ser más 

influenciado por el éxito en los deportes o en las relaciones sociales; esto pone en 

manifiesto, el gran valor del área social, para la muchos de los adolescentes y jóvenes 
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adultos, que si bien, no es la única característica que define la autopercepción de los 

mismos, si es una variable relevante, el especialista en primer grado en medicina general 

integral Carlos Martell (2006) realizó una investigación en torno a la vigorexia, como la 

adicción al ejercicio, esto lo hace por medio de una revisión bibliográfica, en donde se 

sustenta la hipótesis que el ejercicio provoca adicción.  

 

Esta investigación logra concluir que existen cinco causas de la aparición de este 

trastorno, una de ellas son las causas socioculturales, la cual menciona que una familia 

disfuncional, puede llegar a propiciar la aparición de trastornos alimenticios, debido a la 

ausencia de patrones adecuados de conducta a seguir. En la antigüedad solamente se 

conocía un significado de familia, y era la que estaba conformada por padre, madre e 

hijos. Pero en la actualidad el término familia es considerado desde varios puntos de 

vista, eliminando los estándares de la familia prototipo instaurada por los antepasados. 

Todo esto se debe al avance que tuvo la cultura en torno al poder de elección, en cuanto 

a la convivencia a las relaciones personales que se desean mantener y las que 

definitivamente se necesitan abandonar. Ahora la “normalidad” es poco convencional ya 

que existe una diversidad de familias, eliminando la idea de un único tipo de familia. 

 

 Es así como a lo largo de la historia las formas familiares alternativas son más 

frecuentes y esto es un poco porque la cultura y las costumbres empezaron a evolucionar, 

además dentro de esta nueva imagen de familia los roles de hombre y mujer se fueron 

deteriorando, hasta llegar a prescindir de alguno de los dos, formando una familia de 

padres homosexuales y familias monoparentales (Suarez, Trujillo, el. al. 2018). Estas 
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personas que denominadas como familia son las que conviven, están unidas por 

diferentes vínculos y gracias a este vínculo se crea un afecto que busca proteger al otro. 

Es evidente que más allá de ser una compañía, las personas que conforman ese entorno 

familiar en parte son responsables de las condiciones en las que el otro se desenvuelve, 

los privilegios que pueda tener, las ventajas, las desventajas, las inseguridades y la 

autoestima. 
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Capítulo 3.  Marco Metodológico 

 

 

En el presente capítulo se exponen los elementos que se emplearon en la 

investigación para dar cumplimiento a los objetivos específicos que se mencionaron 

anteriormente. En este sentido se plantea una investigación dentro de los diseños mixtos; 

teniendo en cuenta la necesidad encontrada, en la cual se establece un conjunto de cinco 

fases, sonde se utilizan instrumentos para recolectar datos tanto de tipo cualitativo como 

de tipo cuantitativo, para luego, por medio de un análisis y triangulación de información, 

lograr obtener los resultados y hallazgos necesarios para llegar al objetivo y conclusiones 

adecuadas. A su vez se encontrarán aspectos sociodemográficos de la población 

participante y las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta para cumplir con el 

código deontológico, respetando los derechos y cumpliendo con los deberes del 

investigador y del psicólogo.  

 

3.1 Tipo y Diseño de Investigación  

 

Como ya se mencionó anteriormente, actualmente este objeto de estudio no posee 

una cantidad de estudios desarrollados alrededor de la temática, lo que implica, aportar 

al campo de conocimiento a partir de elementos que indaguen sobre esta intersección 

entre autoimagen, estereotipos físico-corporales, gimnasios y redes sociales, dicho así, 

considerando la complejidad de la temática del proyecto se emplea un modelo de tipo de 

mixto, utilizando instrumentos de medición como encuestas y  
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análisis de contenido en redes sociales, que permitió hacer un análisis de los datos 

que se obtuvieron; esto con el propósito de indagar sobre la perspectiva del sujeto de 

investigación y además estudiar al mismo en un contexto como el gimnasio. Como lo 

menciona Hernández y Mendoza (2018) la investigación mixta implica la recolección de 

datos de manera cualitativa y cuantitativa, es decir que se integran ambas metodologías 

para obtener una mejor comprensión del objeto de estudio, gracias a esta unión se logra 

una imagen más completa del fenómeno.  Onwuegbuzie y Leech (2006) citados por 

Pereira (2011) mencionan que las investigaciones con un modelo mixto pueden ser de 

dos tipos, y en esta investigación se empleará el modelo y no el método mixto, ya que el 

modelo mixto permitirá combinar en una misma etapa de la investigación tanto los 

métodos cualitativos, como los cuantitativos, logrando triangular la información, el 

proceso realizado, entre los datos recogidos de manera cualitativa y los datos recogidos 

de manera cuantitativa se llevará a cabo mediante un diseño exploratorio secuencial, por 

etapas, donde cada etapa cualitativa fortalece a la cuantitativa y viceversa (Rocco et al, 

2003, citado por Pereira, 2011). En este sentido, como menciona Armijos (2017) “Este 

diseño implica una fase inicial de recolección y análisis de datos cualitativos seguida de 

otra donde se recaban y analizan datos cuantitativos” (p.551) en este sentido, este diseño 

implica una fase inicial, recolección y análisis de datos, seguida de otra en donde se 

recaban y analizan datos cuantitativos, lo que es pertinente para esta investigación 

puesto que nos servirá para explorar el fenómeno y a su vez expandir los resultados, 

buscando entender de una forma mucho más integral el fenómeno de estudio. 
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Teniendo en cuenta el modelo mixto, se diseñan 5 fases, que fueron ejecutadas a 

lo largo de esta investigación, permitiendo recoger y analizar la información encontrada, 

de manera más estructurada y organizada. En la primera fase se busca recoger 

información cuantitativa mediante el cuestionario de Adonis, el cual representa un 

instrumento válido y confiable según la revisión bibliográfica ya hecha, y cuyo objetivo es 

medir el grado de preocupación por la imagen físico/corporal de los participantes, de la 

misma manera mide si la población está presentando síntomas asociados a la dismorfia 

corporal, aunque esto no representa un dato de interés para la investigación; harán parte 

de este primer momento, categorías como, vigorexia, estereotipos, esteroides, rutinas de 

ejercicio y dietas, las cuales se trabajan a partir de la implementación de este instrumento 

de recolección de información, como lo es el cuestionario de Adonis.  

 

La fase número dos, busca analizar los datos cuantitativos arrojados por el 

cuestionario de Adonis, por lo que se emplea una depuración, estandarización y 

categorización de la información, y un análisis estadístico descriptivo de las variables 

empleadas para la recolección de la información obtenida por el cuestionario de Adonis. 

Esta información se interpreta y se generan unos primeros hallazgos, los cuales sirvieron 

como elementos a ser utilizados en el proceso de triangulación a partir de escenarios 

comunes entre cada uno de los instrumentos y variables empleadas en este trabajo. 

 

La tercera fase nos permite recolectar datos cualitativos, esta se lleva a cabo por 

medio de una entrevista como herramienta para llevar a cabo el levantamiento de 

información, teniendo en cuenta que la entrevista se realizó desde un modelo 
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estructurado, esto permite indagar sobre variables como redes sociales, estereotipos, 

masculinidad y factores de personalidad; a su vez para la recolección de información 

cualitativa, se realiza una matriz de correlación de datos de redes, como comentarios, 

discursos en videos, anuncios, frases y publicidades, en donde se indaga sobre las 

interacciones que se encuentran en torno a la autoimagen que proyectan los diferentes 

influencers, con el fin de entender de qué manera esto está impactando en el usuario. 

 

En la fase número cuatro, se pretenden examinar los datos cualitativos obtenidos 

a través de la implementación de la entrevista estructurada y de la matriz de correlación 

de información extraída de las interacciones en redes sociales. A partir del uso de cada 

una de estas herramientas se emplearon diferentes métodos de revisión de resultados; 

para los datos de la entrevista estructurada se llevará a cabo un análisis de contenido 

que permita un proceso de codificación y clasificación de la información con el fin de 

resaltar las características relevantes encontradas; para la matriz de correlación se 

categorizó la información obtenida, analizando cada uno de los mensajes de los perfiles, 

orientados a la actividad física, con el fin de generar categorías emergentes, es decir 

lograr una codificación axial, que nos permitirá un cruce desde las variables de trabajo 

con la fase cuantitativa. 

 

Finalmente, en la fase número 5 se plantea un proceso de triangulación de 

instrumentos a partir de las variables empleadas en cada uno de estos a lo largo de la 

investigación, lo que nos permite hablar de una misma categoría en distintos tipos de 

información recolectada. Con los datos obtenidos a partir de la entrevista estructurada, el 
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cuestionario de adonis, la revisión documental y el análisis de contenido de redes sociales 

(Instagram, Facebook y Twitter) realizado, se lleva a cabo a través de un análisis 

transversal. De esta manera se interpreta de forma más extensa la información, logrando 

identificar las relaciones de interés, lo que además de aportar nueva información, permite 

reconocer hallazgos relacionados con las categorías empleadas 

y categorías emergentes asociadas a la temática de la investigación abordada.  

3.1.2 Alcances y Limitantes de investigación   

 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la presente investigación es Identificar la 

autoimagen en hombres como factor protector ante la influencia de redes sociales 

asociados a la vigorexia. Se logró realizar una primera exploración en torno a la relación 

entre estado físico, autoimagen y redes sociales, además de esto se aborda la 

trascendencia del impacto que poseen hoy en día los influencers en escenarios como los 

gimnasios por último se logra realizar una devolución sistemática del conocimiento, 

permitiendo socializar el resultado de la tesis con los participantes que así lo deseen. 

 

Adicional, en el transcurso de la construcción del presente proyecto se han 

delimitado una serie de características que no se tienen en cuenta ya que no se orientan 

a dar cumplimiento con nuestros objetivos, dicho así es importante resaltar que el 

presente no pretende dar acompañamiento psicológico para el trastorno de vigorexia, ni 

realizar evaluación del estado de la salud mental de los participantes,  tampoco busca 

brindar un diagnóstico psicológico en torno a la presencia de síntomas asociados a algún 
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trastorno o brindar información frente a las conductas adecuadas en el desarrollo de 

actividad física y hábitos alimenticios 

 

3.2 Población  

 

En este trabajo, que está orientado a jóvenes de 18 a 37 años, teniendo en cuanta 

que en la ciudad de Bogotá esta franja poblacional suma alrededor de 1.370.83 de 

personas, siendo casi el 50% de la población masculina que habita en la capital del país. 

Los cuales se ubican principalmente en la localidad de Suba y Kennedy, siendo estas las 

más pobladas de la ciudad, debido a que Kennedy cuenta con 1’230.500 de habitantes. 

De esta población se tiene registrado que el 48,8% son hombres y el 51,2% de la 

población son mujeres; la media de la edad de la población en la localidad de Kennedy 

es de 41 años. El 13% de la población corresponde a las niñas, niños menores de 

dieciocho años y el 10% son adultos mayores. El 57,86% de esta población se encuentra 

en un nivel socioeconómico medio, y la mayor parte de esta franja poblacional se dedica 

al comercio (DANE, 2018).  

 

Con lo que respecta a la localidad de Suba se encuentra que cuenta con 1’569.978 

de habitantes registrados en el 2021 de las cuales el 49,5% son hombres Mosquera 

(2019); el nivel socioeconómico que tiene mayor prevalencia es el estrato 3 con el 31,7% 

y el estrato 4 con el 13,7%. Suba registra una tasa de ocupación laboral del 59% donde 

el 47,9% hombres, en su mayoría independientes. También se encuentra que el 13% de 

la población corresponde al porcentaje niñas, niños menores de dieciocho años y el 11% 



51 

 

son adultos mayores.  Se estima que en Colombia el 3,72% de la población asiste a 

gimnasios, es decir, 1,67 millones de personas (Semana, 2019) y solo el 8% de la 

población en Colombia no tiene acceso a conexiones de internet, lo que indicaría que la 

mayor parte de la población que habita en las localidades de Kennedy y Suba cuentan 

con algún tipo de acceso a redes sociales, teniendo en cuenta el reporte anual de las 

estadísticas de la situación digital en Colombia (2021), se reporta que los usuarios que 

tienen acceso a internet desde cualquier dispositivo invierten al menos 10 horas 07 

minutos. 

 

3.2.1Criterios de inclusión 

La muestra es caracterizada por un grupo de treinta hombres con edades entre 

dieciocho a treinta y siete años, con una margen de error del 10%, un nivel de confianza 

del 90% y una población total de ochenta personas correspondientes a 4 gimnasios, 

tomados dos de la localidad de Kennedy y dos de la localidad de suba; dichos hombres 

deben ser trabajadores de cualquier área de desempeño, así como estudiantes, de 

cualquier nivel educativo, tipo de institución o curso, con edades entre dieciocho a treinta 

y siete años, que vivan en la ciudad de Bogotá  

 

en las localidades de Kennedy y Suba, con estrato de 3 a 5, que tengan 

accesibilidad frecuente a gimnasios o espacios donde se puedan ejercitar además de 

consumir redes sociales y páginas web afines a alimentación saludable, más 

específicamente como Instagram, Facebook, Twitter y/o blogs donde se 

compartan rutinas de ejercicio, dietas alimentarias y demás, donde la frecuencia 
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de consumo de dichas redes sociales sea igual a mayor de 2 horas diarias; no se tendrán 

en cuenta la etnia ni la religión a la que pertenezcan para la participación, ni aspectos 

relacionados a discapacidades físicas, tampoco se tendrán en cuenta aspectos 

relacionados a antecedentes legales. Los participantes deben saber leer y escribir. La 

población será convocada por medio de las redes sociales de los respectivos gimnasios 

(Cuentas y Fanpages), y/o a través de la búsqueda presencial en los gimnasios ubicados 

en la localidad de Kennedy y Suba.   

 

3.2.2 Criterios de exclusión 

No se tomará en cuenta mujeres, niñas o adolescentes, niños menores de 

dieciocho años o adultos mayores de treinta y siete años, tampoco se tendrá en cuenta 

hombres que no vivan en la ciudad de Bogotá o que no pertenezcan a las localidades de 

Suba o Kennedy. Igualmente se descartaron los hombres que pertenezcan a estratos 

socioeconómicos uno, dos y seis. A su vez no se permitirá la participación de hombres 

que no frecuentan gimnasios o no tengan un acceso a internet o redes sociales, por otro 

lado, no se tendrán en cuenta aquellos que no consuman redes sociales por lo menos 2 

horas diarias; tampoco se tendrán en cuenta aquellas personas con dificultades 

cognitivas ya que no se cuenta con la preparación para dar una óptima atención 

especializada.  
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3.3 Definición de Variables o Categorías  

 

Las categorías principales que se tienen en cuenta para el desarrollo y ejecución 

del presente documento son la autoimagen, los estereotipos físico-corporales y las redes 

sociales; las cuales se tienen en cuenta y se trabajan de la siguiente manera; la 

autoimagen es medida a partir de la aplicación del cuestionario Adonis, donde por medio 

de una serie de preguntas relacionadas a la satisfacción con la propia imagen físico-

corporal y la ejecución de acciones como medidas para cambiar esta, se logra determinar 

la autopercepción de la muestra poblacional frente a su apariencia, dicha categoría es 

importante de tener en cuenta, puesto que los resultados de esta serán triangulados con 

las variables de estereotipos y redes sociales, para lograr identificar si existe relación 

entre las mismas, es decir, que grado de influencia tienen los estereotipos físico-

corporales publicitados por medio de redes sociales, en la autoimagen de la población.  

 

También, se tendrá en cuenta la variable “estereotipos físico-corporales" que será 

medida a partir una entrevista estructurada, con preguntas orientadas a determinar las 

creencias y percepciones que la población tiene frente a la belleza y como dichos 

estereotipos ha influido en su vida personal, con el fin de evaluar si estos se relacionan 

con la autoimagen y la motivación de la población en la toma de medidas para modificar 

dicha apariencia física. 

 

Así mismo se tiene en cuenta la categoría “redes sociales”, medida en un primer 

momento por una matriz de correlación de datos de redes, que pretende identificar si la 

información brindada por los creadores de contenido en la plataforma Instagram, publicita 
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la idealización de un estereotipo físico-cultural dirigido a las personas que consumen 

dicho contenido, además, la variable en mención se mide a través de una entrevista 

estructurada dirigida a la muestra poblacional, que brinda preguntas orientadas a 

identificar si la información transmitida en redes sociales frente a la imagen físico-corporal 

impacta en su visión de belleza, autoimagen y las acciones que se incorporan para 

modificar su aspecto físico; esto con el fin de identificar inicialmente la relación de las 

redes sociales y la promoción de estereotipos de belleza, y si esta relación impacta en la 

autoimagen de los individuos. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que a lo largo del desarrollo del proyecto 

aparecen una serie de categorías transversales, que se asocian con los distintos 

instrumentos usados, con los datos recolectados a partir de estos, y que permiten 

relacionar y teorizar la información desde diferentes puntos de referencia. Estas variables 

transversales para tener en cuenta son; “Masculinidad”, “Gimnasios” y “Personalidad”. 

 

3.4 Instrumentos 

 

La orientación del presente proyecto requiere que se implemente una búsqueda 

diferenciada de información, con instrumentos que permitan visualizar los datos de 

manera más estructurada desde escenarios cualitativos y cuantitativos; para el primer 

tipo de escenario se plantea una entrevista, con una serie de preguntas que permiten 

capturar información amplia referente a estereotipos físico-corporales y redes sociales, 

para complementar la información referente a estas variables, también se lleva a cabo la 
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realización de una matriz que permite organizar y analizar algunos datos de interés 

extraídos de las redes sociales. Para el segundo escenario se propone la implementación 

del cuestionario de Adonis, visto este como un instrumento que por medio de una serie 

de preguntas nos permite trabajar la categoría de autoimagen. 

 

3.4.1 Cuestionario de Adonis 

 

El cuestionario de Adonis es creado por Harrison Pope surge a partir de la 

publicación de su libro sobre el “Complejo de Adonis” (Pope, Phillips y Olivarda en el 

2000), esta escala se independizó del libro, siendo útil para la detección de la Dismorfia 

Muscular, también se encargaría de evaluar el grado de preocupación por la imagen 

física/corporal (González, 2008).  

 

Este cuestionario está compuesto por 13 preguntas que permitirán explorar qué 

tan satisfecho se encuentra el hombre con su aspecto físico y que estaría dispuesto a 

hacer para sentirse mejor, influyendo negativamente en su salud y en sus rutinas, 

creando conductas patológicas. Cada pregunta cuenta con tres opciones de respuesta, 

donde puede llegar a puntuar de 0 (no patológica) a 3 (patológica). Según Pope, Phillips 

y Olivarda (2000) citado por González (2008) los resultados de las puntuaciones se 

clasifican en cuatro categorías, la primera si el sujeto obtiene un resultado de entre 0 y 9 

puntos, quiere decir que posee una preocupación con su imagen corporal, pero no afecta 

su vida diaria. Si obtiene entre 10 y 19 puntos, quiere decir que es posible que tenga una 

afección media-moderada de este Complejo de Adonis (Dismorfia Muscular). 
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Probablemente esta afección no afecte seriamente a su vida, no obstante, si la 

puntuación está más próxima a 19 puntos, debería plantearse seriamente cómo afecta 

esta preocupación corporal a su vida.  Si el sujeto obtiene un puntaje entre 20 y 29 puntos, 

indicaría que padece el Complejo de Adonis e interfiere negativamente en la vida de la 

persona, y se recomienda acudir a un especialista para empezar un tratamiento.   Y, por 

último, si el participante obtiene un puntaje entre 30 y 39 puntos, se considera que tiene 

un serio problema con su imagen corporal. Se le recomienda que consulte sin demora a 

un especialista mental con conocimiento en los TDC y empezar con un tratamiento.   

  

Emplear la encuesta de Adonis como herramienta para recolectar información 

permitirá al investigador ponerse en contacto con la realidad de la población participante, 

además de realizar un análisis estadístico de las respuestas obtenidas, validando la 

variable de autoimagen de los participantes.  Para dar inicio a la fase de recolección 

cuantitativa del modelo mixto, en un primer momento se asiste a una serie de gimnasios 

ubicados en la localidad de Kennedy y Suba, con el fin de encontrar la muestra 

poblacional, esto se lleva a cabo con previa autorización del gimnasio y de los usuarios, 

quienes se encontraron interesados en participar del proyecto, y que además 

proporcionaron datos de contacto como nombre, numero de celular y correo electrónico; 

a partir de esto, se procede a hacer envío del cuestionario de Adonis, el cual se adapta a 

una plantilla en la plataforma Google Forms, que contiene las instrucciones para que se 

diligencie el mismo de manera autoadministrada; el uso de la herramienta mencionada 

anteriormente, permite una recolección rápida, organizada y sistematizada de la 

información, además, de esta manera se da cumplimiento con las medidas estipuladas 
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por secretaria de salud en relación con la emergencia sanitaria por Covid19, que piden 

velar por la salud de la sociedad en general, evitando contacto cercano con las personas.  

3.4.2 La entrevista 

 

 En el método cualitativo se usan instrumentos como la entrevista, la cual es 

definida por Díaz, Torruco, Martínez y Valera (2013) como “la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”. 

Además de respuestas verbales de donde se logran obtener datos específicos de la 

comunicación no verbal, que pueden ser claves para el estudio a realizar, lo que nos 

permite también profundizar en los aspectos subjetivos de la persona. La entrevista 

también es definida por Taylor y Boga (1986) citado en Quecedo y 

Castaño (2002) como "reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes de sus experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias 

palabras”.  La entrevista se puede dividir en tres tipos, los que podrían ser: entrevista 

estructurada, semiestructurada y abierta, pero, el presente proyecto se enfoca en la 

entrevista estructurada; la entrevista estructurada es definida por Díaz, 

Torruco, Martínez y Valera (2013) como aquella herramienta que cuenta con las 

preguntas fijadas de antemano, con un determinado orden y contienen un conjunto de 

categorías u opciones para que el sujeto elija. 
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 Esta entrevista cuenta con 30 preguntas, de selección múltiple y abierta, las 

cuales se dividen en siete categorías, como lo son redes sociales, influencia de las redes 

sociales, exposición de estereotipos de belleza, consumo de sustancias orientado a 

mejorar el desempeño físico, las habilidades personales, la regulación emocional y la 

conciencia física. La entrevista se desarrolla también, a través de la herramienta Google 

Forms, permitiendo la organización de la información de tal forma que se puedan 

evidenciar los resultados de manera optimizada y clara. 

 

3.4.3 Análisis de contenido de post en publicaciones  

 

El análisis de contenido es una técnica utilizada para recolectar información, se 

basa es generar una interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados o 

filmados. La lectura de esta información debe realizarse siguiendo el método científico, 

es decir, que debe ser objetiva, replicable y valida. Lo que diferencia el análisis de 

contenido de otras técnicas de investigación, es que combina la observación y la 

producción de datos (Abela, 2002). Este análisis se llevó a cabo por medio de una matriz 

hecha en el programa Microsoft Excel, en donde se tomaron publicaciones de perfiles de 

diferentes gimnasios ubicados en la localidad de Kennedy y Suba.  

 

En la matriz se tuvieron en cuenta aspectos como la red social en donde se había 

publicado el comentario, el usuario remisor, el usuario interacción, la relación que se 

tenía, es decir, si el comentario es una mención o una réplica, la fecha de la interacción, 

el mensaje, el link que direccione al mensaje. También se tuvieron en cuenta (si 
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corresponde o no), el número de réplicas, el número de vistas, el número de likes y 

dislikes que obtuvo la interacción y la publicación, si la publicación poseía o no hashtag 

o numerales, se tuvo en cuenta como aspecto relevante para la matriz, el tipo de 

interacción (neutra, positiva simple, positiva de apoyo argumentada, contraria simple, 

contraria argumentada, indefinida) y por último la codificación textual de la interacción. 

Todos esos aspectos mencionados anteriormente fueron útiles para entender el 

mecanismo que se da en redes sociales en torno a la interacción en redes sociales, 

teniendo en cuenta que la población muestra eran hombres que asistían a gimnasios, se 

atiende en primera medida las redes sociales de los respectivos gimnasios, logrando 

evidenciar que comentarios o palabras son en su mayoría recurrentes. 

 

3.5 Procedimientos 

 

El desarrollo del presente proyecto se organizó alrededor de 6 fases, dicho así, en la 

primera fase se presentó la propuesta de investigación al docente asesor con el fin de 

orientar la temática y se lograra evaluar la viabilidad del desarrollo. Al obtener el aval, se 

procede a plantear la problemática y los objetivos de diseñar esta investigación; para la 

segunda fase se continúa revisando que tipo de metodología seria pertinente para 

resolver la pregunta problema y cumplir con los objetivos propuestos durante la primera 

fase, ante esto se llega a la conclusión de implementar el modelo mixto desde la 

triangulación de la información como herramienta principal para poder obtener los 

resultados esperados. Se realiza revisión sobre los instrumentos que se emplearan para 

recolectar la información; posteriormente, en la tercera fase se realiza una revisión del 
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estado del arte en torno a la problemática elegida, con el fin de recopilar la mayor cantidad 

de información encontrada en las diferentes bases de datos. Al contar con un mínimo de 

información se comienza a estructurar el marco teórico y conceptual, en donde se definen 

las categorías usadas a lo largo de la investigación, además de esto se presenta una 

revisión de los diversos estudios hechos en torno a cada una de las variables; en la cuarta 

fase se construye el borrador de los instrumentos que se usaran para la recolección de 

información con el fin de llevar a cabo una prueba piloto, al mismo tiempo se va realizando 

el análisis de contenido en redes sociales, con respecto a las publicaciones de los 

gimnasios, además de esto se lleva a cabo el primer acercamiento con la población 

participante; para la quinta fase se realiza el acercamiento por medio de redes sociales y 

asistiendo a los diferentes gimnasios seleccionados, con el fin de recolectar las 

respuestas de la entrevista y el cuestionario de Adonis; finalmente, en la sexta y última 

fase se entregan los resultados al asesor para que este revise la información, teniendo 

en cuenta los datos obtenidos se construye el apartado de resultados, conclusiones y la 

discusión. 

 

Tabla 1. Diagrama de Gantt del procedimiento de Investigación. 
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Fuente: Elaboración propia.  
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3.8 Consideraciones éticas 

 

En el siguiente apartado se encuentran las normatividades y los principios éticos 

por los cuales se rige la presente investigación, se tiene en cuenta el reporte de Belmont, 

las pautas del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, La 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos y La Política de Ética de la 

investigación, Bioética e Integridad científica de Colombia (Resolución 0314 de 2018).  

 

Para el desarrollo del presente proyecto es de importancia mencionar en un primer 

momento el reporte Belmont, basado en el respeto por las personas, la beneficencia, y la 

justicia (1978) y la Declaración de Helsinki (2013) debido a que se emplea el uso del 

consentimiento informado, para que por medio de este el participante tenga conocimiento 

de los criterios y la naturaleza de la investigación. Al momento de buscar la población en 

los gimnasios, se proporciona toda la información pertinente y suficiente incluyendo cómo 

será el procedimiento de la investigación, sus fines, los riesgos y beneficios, además, 

 

 se indica que el participante puede retirarse en el momento que desee y considere 

pertinente sin ninguna repercusión. Una vez explicada la información se aclararán las 

dudas que surjan a cada participante. Teniendo en cuenta este mismo reporte, que nos 

indica que al realizar la investigación se deben valorar los riesgos/beneficios de esta; y 

partiendo de las clasificaciones de La Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 la 

presente investigación se considera con riesgo mínimo de acuerdo con el Artículo 11, ya 

que dentro de la investigación se emplearon instrumentos, que evalúan aspectos físicos 
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y psicológicos, lo que según dicha resolución puede generar una baja vulnerabilidad en 

el participante; los posibles riesgos que pudieran afectar a los sujetos de investigación 

serían daños psicológicos como estados negativos en la conducta, ansiedad o 

sentimientos de culpa, estos pueden aparecer por la evocación de episodios o eventos 

sensibles para el individuo relacionados con la problemática a tratar; para mitigar estos 

riesgos se busca tratar la temática con el mayor respeto posible, informándonos de 

manera general en torno a la temática y además emplear estos conocimientos en pro de 

la salud mental de los participantes.  También se tiene en cuenta que según los 

requerimientos y protocolos de salud que estipula la secretaría de salud y la alcaldía de 

Bogotá, asociados a la emergencia sanitaria de COVID 19 y con el fin evitar 

aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio; se realiza la aplicación por medio de 

la modalidad virtual, mediante correo electrónico, en decir, una vez recolectada la 

muestra en los gimnasios, de manera presencial y explicando el consentimiento 

informado, se procede a solicitar el correo electrónico para hacer el envío de la prueba 

por dicho medio. 

 

A su vez se cree relevante hacer énfasis en las Pautas del Consejo de 

Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, de la presente, se tuvo en cuenta 

específicamente la pauta de valor social, la cual estipula que todas las investigaciones 

relacionadas con la salud de los seres humanos deben intervenir en un problema de salud 

importante y contribuir a este. Dentro del marco de la presente investigación se considera 

importante reconocer las características alrededor de la creación del autoconcepto de los 

individuos, evidenciando la correlación con el uso de redes sociales, para, por medio de 
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esto, lograr contribuir al cuidado de la salud psico-emocional del individuo; 

adicionalmente es una problemática de salud pública que no tiene el suficiente peso 

investigativo. Por otro lado, se cree que la investigación cuenta con un valor científico, al 

usar métodos rigurosos de recolección y análisis, que pretenden garantizar que la 

información es válida y contribuye para cumplir los objetivos propuestos.  

 

Así mismo, es importante mencionar que la presente investigación cuenta con la 

revisión del grupo de investigación, el cual pretende asegurar que el material presentado 

cumple con la estructura adecuada y los criterios éticos. Se tienen en cuenta todos los 

principios plasmados dentro de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos (2005), por lo que se considera cada uno como pertinente y necesario para una 

práctica adecuada en la investigación, ya que dentro de la misma se tiene en cuenta 

aspectos como la privacidad, confidencialidad, respeto, la autonomía y la libertad. Todo 

esto con el fin de proteger los derechos humanos y velar por el respeto a la vida.   

 

En búsqueda de una investigación integral se cumple con los Compromisos según 

la Declaración de Singapur (2010) dando cumplimiento a los principios y 

responsabilidades profesionales, las investigadoras se comprometen a garantizar 

honestidad en todos los aspectos, actuar de manera responsable en la ejecución de la 

investigación, con cortesía, profesionalismo e imparcialidad salvaguardando la 

confidencialidad y buena gestión de los resultados. A su vez se actuará bajo el marco 

moral del investigador, que rige la Política de Ética de la investigación, Bioética e 

Integridad científica de Colombia (Resolución 0314 de 2018) teniendo en cuenta el valor 
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social, calidad técnico-científica óptima y asegurando un balance entre el costo, riesgo y 

beneficio de la investigación. A su vez, las investigadoras se comprometen a asumir la 

responsabilidad de todo el proceso y los resultados obtenidos de la encuesta de Adonis, 

la entrevista semiestructurada, la matriz de datos de redes sociales y la revisión 

documental. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados  

 

El análisis de los resultados descritos en este apartado radica de las respuestas 

obtenidas del cuestionario de adonis, las respuestas de la entrevista estructurada y el 

análisis de la matriz de datos de redes sociales. En este apartado se podrán evidenciar 

los datos recolectados en cada instrumento de evaluación implementado, la frecuencia 

con la que experimentan inconformidad por su aspecto corporal, gastos económicos 

empleados para verse “mejor”, y afectaciones por autoconcepto corporal en sus áreas de 

ajuste.  

 

4.1 Resultados Cuestionario de Adonis. 

 

Las preguntas realizadas a través de este instrumento nos permiten obtener datos 

de los participantes como, el tiempo que dedican a la preocupación por su aspecto físico, 

porcentajes de poblaciones que evitan ser vistos por dicha inconformidad, frecuencia de 

actividades físicas, uso de dietas o consumos de sustancias para acelerar sus procesos 

de adquisición de masa muscular,  
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El tiempo que los individuos dedican a preocuparse por su apariencia física, puede 

relacionar el grado de afectación sobre el autoconcepto de los mismos, dicho asi, en la 

figura 1 se pueden evidenciar los porcentajes de tiempo diarios que los participantes le 

dedican a la preocupación por su aspecto físico, encontrando así que el 48,4% de los 

encuestados usan menos de 30 minutos, el 29% ocupa entre 30 y 60 minutos, y al menos 

el 22,6% se preocupan por su aspecto al menos 30 minutos diarios. 

 

Figura 1.  

Tiempo dedicado a la preocupación por aspecto físico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La variable de autoconcepto puede verse reflejada en la frecuencia con la que 

surgen sentimientos negativos por la apariencia: lo referido por los encuestados, se 

puede evidenciar en la figura 2, donde se indica que al menos el 41,9 de la población 

considera que nunca o rara vez ha tenido sentimientos negativos por su apariencia, 

mientras el 16,1 menciona que frecuentemente los experimenta, y el 41,9 expone que 

algunas veces los experimenta.  

 

Figura 2.  

Frecuencia sentimientos negativos por apariencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo general, se suele ocultar aquello que percibimos como inaceptable, o con lo 

que nos sentimos incomodos, a través de este tipo de acciones se puede evaluar el 

autoconcepto de los participantes; dicho así en la figura número 3, se logra evidenciar 

con qué frecuencia los participantes evitan mostrar, o esconden ciertas partes de su 

cuerpo porque sienten inseguridad o incomodidad; a lo que se encontró que el 12,9% de 

la población lo hace periódicamente, mientras el 19,4 afirma hacerlo algunas veces y el 

67,7 expone que lo hacen rara vez o casi nunca. 

 

Figura 3.  

Ocultar partes del cuerpo a otros por incomodidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tiempo que dedican los encuestados a mejorar su apariencia física también es 

una pregunta que permite evaluar el autoconcepto de la muestra, dicho así, se puede 

observar en la figura número 4, que el 58,1% dedica de 30 a 60 minutos; mientras el 

22,6% dedica más de 30 minutos, y finalmente el 19.4 manifiesta dedicar menos de 30 

minutos. 

 

Figura 4. 

Tiempo dedicado para mejorar apariencia física.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Si bien, todas las personas que conforman la muestra asisten a gimnasios, se 

encuentra que unos dedican mayor parte de su tiempo a ejercitarse, estos lapsos de 
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tiempo, son importantes de revisar, ya que surgen a parir de diferentes experiencias y 

objetivos; en la figura 5 se evidencia que el 51,6% dedica entre 30 a 60 minutos diarios, 

mientras el 12,9% asegura dedicar menos de 30 minutos y el 35,5% especifica dedicar 

más de 60 minutos. 

 

Figura 5.  

Tiempo dedicado a actividades físicas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La implementación de dietas para mejorar la apariencia física, es clave para 

abordar las variables de autoconcepto y estereotipos de belleza, puesto que mediante 

las dietas se espera modificar aspectos fisico; Para evidenciar la frecuencia con la que 
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los participantes siguen dietas para mejorar su apariencia física, se puede revisar la figura 

6, donde se expone que el 19.4% no usa dichas dietas o las usa rara vez; mientras que 

el 45,2% las usa algunas veces y finalmente el 35,5% lo hace con frecuencia. 

 

Figura 6.  

Frecuencia en el uso de dietas para mejorar la apariencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para validar la construcción de estereotipos económicos, es importante tener en 

cuenta los gastos monetarios dirigidos a mejorar la apariencia física; en la siguiente 

grafica (figura 7) se puede evidenciar la cantidad económica que los participantes 

destinan a mejorar su aspecto fisico-corporal, encontrándose que el 61,3% usa una 
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cantidad sustancial, sin que este gasto le cree problemas económicos mientras el 38,7% 

destina una cantidad insignificante.  

 

Figura 7.  

Ingresos económicos empleados en mejorar la apariencia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El autoconcepto negativo puede causar en los individuos un distanciamiento social, es 

por esto, que, con el objetivo de evidenciar la autopercepción de los mismos, se quiere 

evidenciar la frecuencia con la que la actividad física realizada por los participantes afecta 

sus relaciones sociales; en la figura 8 se logra observar que el 29% ha tenido afecciones 

algunas veces y el 67.7% refiere que nunca o rara vez se ha enfrentado a dichas 

situaciones.  
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Figura 8. 

Afectación en las relaciones sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la siguiente grafica (figura 9) se puede examinar la frecuencia con la que los 

participantes evitan ser vistos publica y virtualmente por otras personas a causa de 

preocupaciones frente a su apariencia, dicho así se encuentra que el 73,3% nunca o rara 

vez lo evitan mientras el 23,3% lo hacen algunas veces y el 4,4 se rehúsan a ser vitos 

frecuentemente; esto se mide con el fin de comprender el autoconcepto de la muestra.  

 

Figura 9.  

Evitación de situaciones sociales debido a preocupaciones por la apariencia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura 10 se puede evidenciar que el 80,6% de los encuestados raramente 

han sido afectados en su vida sexual por aspectos relacionados con su apariencia física, 

mientras que el 12,9% consideran que algunas veces han atravesado por dichas 

situaciones y el 7,5% refiere que con frecuencia su vida sexual es perjudicada por su 

autopercepción, lo que nos permitirá hacer un análisis frente al autoconcepto de la 

población. 

 

Figura 10.  

Afectación en vida sexual. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Según se ha encontrado, las preocupaciones por la apariencia física de algunos 

participantes han afectado sus áreas laborales y educativas, tal y como se puede 

evidenciar en la encuesta, el 32,3% de la población considera que algunas veces se ha 

visto en esta situación, mientras el 3,8% menciona experimentarlo con frecuencia y el 

64,5% firma haber pasado por estas situaciones rara vez o nunca.  

 

Figura 11.  

Frecuencia con la que la preocupación por la apariencia física afecta las áreas laborales 

o educativas 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En muchas ocasiones las personas optan por consumir sustancias que aceleren 

el proceso de marcación, como proteínas o esteroides, esto lo que se puede evidenciar 

en la figura 12, donde el 16,1% de la población encuestada consume ciertas sustancias, 

mientras el 83,9% refiere nunca haberlo hecho. Esta medida se hace con el fin de 

encontrar información relacionada con el impacto de los estereotipos fisico-corporales en 

la muestra poblacional 

 

Figura 12.  

Consumo de sustancias para mejorar la apariencia física. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las medidas y acciones extremas son un factor importante de medir para conocer 

el autoconcepto de los encuestados y la relación con los estereotipos fisico-corporales; 

en la figura 13 se puede evidenciar que el 29% de los encuestados ha optado por usar 

medidas extremas para mejorar el aspecto físico alguna vez en su vida, mientras el 3,3 

afirma hacerlo con frecuencia y el 67,7 de la población expone hacerlo rara vez o nunca.  

 

Figura 13.  

Acceso a medidas extremas para cambiar un aspecto físico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2 Resultados entrevista estructurada 

 

Para la entrevista estructurada se plantearon 30 preguntas de las cuales 8 eran 

totalmente abiertas y 22 de forma cerrada, pero con la posibilidad de que el participante 

exprese su opinión, con el fin de evaluar el contenido de dicho discurso escrito. El registro 

de los resultados se realizó por medio de la plataforma Google Forms que nos permitió 

organizar la información, para poder ejercer un análisis más objetivo de las respuestas 

obtenidas. La primera pregunta les sugería a los participantes que pusieran su nombre, 

aunque este aspecto no era obligatorio, a pesar de esto 27 de los 30 participantes 
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decidieron poner su nombre de manera voluntaria, algunos incluyeron su apellido y otros 

se limitaron a colocar únicamente su primer nombre.  

 

Desde el principio se planteó que uno de los criterios de inclusión era la edad, la 

cual debería estar entre los 18 y los 37 años, así que para corroborar que se cumpla con 

este aspecto se les pidió a los participantes que refirieran en el rango de edad en el que 

se encontraban, lo que permite confirmar que la población es adecuada y cumple con los 

criterios propuestos. En la figura 14 se puede evidenciar el rango de edades de los 

participantes, donde el 35,5% de la población tienen de 18 a 23 años, el 35,5% tienes de 

24 a 28 años, además el 12,9% tiene de 29 a 32 años y finalmente el 16,1% tiene de 33 

a 37 años.  

 

Figura 14. 

Rango de edad de los participantes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de los criterios de inclusión empleados para la población participante del 

presente proyecto, la muestra debería tener acceso y hacer uso de redes sociales; es por 

esto que con el fin de dar cumplimento con nuestros criterios definidos desde un principio, 

se mide el uso de redes sociales dicho así y como se evidencia en la figura 15, se 

encuentra que el 100% de la población encuestada utiliza redes sociales. 

 

Figura 15. 

Uso de redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para medir la relación de las redes sociales con el autoconcepto de los individuos 

es importante relacionar aquellas plataformas más usadas por la muestra poblacional, a 

partir de estos, se puede observar la figura 16, donde se expone que el 45,2% usan 

Instagram, el 32,3% usan Facebook, el 9,7% usan Twitter, el 9,7% usan YouTube y el 

3,2% usan WhatsApp. 

 

Figura 16. 

Red social de mayor uso  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Adicionalmente, si se pretende medir la relación con el autoconcepto personal y 

las redes sociales, se debe tener en cuenta la frecuencia de consumo de las mismas; 

teniendo en cuenta esto, en la figura 17; se expone que el 38,7% lo usan más de 3 horas, 
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el 32,3% las usan de 2 a 3 horas y el 29% hacen uso de estas entre 40 minutos y 1 hora 

diaria.  

 

 

Figura 17. 

Frecuencia de uso de redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para reconocer aquellos aspectos por los cuales los participantes se motivan hacer 

uso de redes sociales, se puede evidenciar la figura 18, donde refieren que dichas 

características atractivas son para el 45% el entretenimiento, para el 24% la interacción 

con otras personas, el 14% usa redes con el fin de buscar información de interés, 14% 
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refiere usarlas para ver recomendaciones y buscar inspiración, y el 3% prefiere usarlas 

para ver temas referentes a emprendimiento 

 

Figura 18.  

Atractivos de las RRSS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La percepción de los riesgos de las redes sociales fue un tema de interés en el 

cuestionario estructurado, dicho así, en la figura 19 se puede evidenciar cuales son los 

peligros percibidos por los encuestados, donde estos hacen mención del bullying, los 

modelos a seguir, el acceso a información personal, las noticias falsas, los restos, y los 

acosos.  
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Figura 19. 

Riesgos identificados por los usuarios de RRSS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El consumo de sustancias que ayuden o aceleren el proceso de crecimiento de la 

masa muscular, son de uso frecuente, y muchas veces dicho consumo inicia por 

publicidad en redes sociales, como se puede evidenciar en la figura 20, donde se expone 

que el 51,6% de la población ha comprado y usado de estos productos a partir de 

recomendaciones por internet.  
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Figura 20.  

Compra de artículos suplementario y dietarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El uso de redes sociales y la relación que este tiene con la construcción del 

autoconcepto se puede observar a través de varias variables, incluyendo las experiencias 

personales de quienes sigues las recomendaciones expuestas por estos medios; dicho 

así, se encuentra que al menos el 48% de la población tuvo una experiencia positiva con 

los artículos suplementarios y dietarios comprados en internet, más, sin embargo, el 52% 

opinan que su experiencia fue lo contrario.  

 

Figura 21.  
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Experiencia en compra de artículos suplementario y dietarios. 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Algunos influencers dedican su contenido a publicitar su imagen físico-corporal 

enfocada en los estereotipos de belleza actuales, acompañando esto de rutinas de 

ejercicio, dietas alimenticias o diferentes recomendaciones; dicho así, en la figura 21, se 

puede evidenciar aquellos perfiles más influyentes para los participantes del presente 

proyecto. Se encuentra que el 40,7% de la encuesta reconoce al influencer “Fausto”, el 

7,4% a “Nicol Amado”, el 11,1% a Pautips, el 3,7% a Chris Bumstead, el 3,7% a Sergio 

Peinado, y el 3,7% restante a Mathew Fraser.  

 

Figura 22.  

Influencers Referentes  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Al pretender evidenciar la relación del autoconcepto y el consumo de redes sociales, 

se debe prestar atención a aquellos perfiles seguidos por la población y que tipo de 

contenido expresan los mismos, dicho así, se encuentra que el 40.7 sigue a fausto, un 

influnecer dedicado a ofrecer rutinas de entreno y dietas, así mismo el 11,1% siguen a 

Pautips, Rwvana y nicol amado quienes además de ejercicios y dietas, suele ofrecer tips 

de belleza a nivel general, adicionalmente siguen a Chris Bumstead, Sergio Peinado y 

Methew Frases, quienes son usuarios de gimnasios y ofrecen un contenido relacionado 

a pesas, adquisición de musculatura y suplementos dietarios.  

 

Figura 23.  

Influencers más conocidos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Existen diversos factores motivacionales para llevar a cabo rutinas de ejercicio, 

por esto se evalúa si entre esos factores se encuentra la publicidad de redes sociales, a 

lo que se halla que el 42,9% de la población inició sus actividades físicas gracias a los 

contenidos de redes sociales que en algún momento evidenciaron, sin embargo, el 58% 

de la población especifica que no iniciaron sus ejercicios al encontrase motivados por 

contenido de redes sociales. 

 

Figura 24.  

Contenido motivador encontrado en RRSS. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La construcción del autoconcepto puede estar ligada a varias situaciones sociales, 

como los comentarios negativos sobre la apariencia física de los individuos, dichos 

comentarios en su mayoría están ligados a la no similitud con los estereotipos fisico-

corporales estipulados: en la figura 23, se puede evidenciar que el 77,4% de los 

participantes han recibido en algún momento de su vida comentarios negativos de alguna 

persona frente a su aspecto físico-corporal, sin embargo, el 22,6% indica no haber 

recibido ninguno. 

 

Figura 25. 

Comentarios sobre aspecto físico.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para medir la variable de estereotipos sociales, es importante reconocer si la 

muestra poblacional considera que es válida su existencia o por el contrario, no muestran 

conciencia de la misma: en la figura 24, se logra observar que el 64,5% de los 

encuestados indican que existen estereotipos de belleza, que inevitablemente se desea 

alcanzar por presión o por decisión, sin embargo, el 35.5% especifican que no consideran 

que existan los mismos. 

 

Figura 26. 

Estereotipos de Belleza. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Muchos estudios indican que los comentarios del núcleo familiar frente a la imagen 

físico-corporal podrían contribuir a la auto percepción de las personas, dicho así, en la 

gráfica 25 se logra evidenciar que el 48,4% de los participantes han recibido estos 

comentarios, sin embargo, el 51,6% restante especifica no haber atravesado por estas 

situaciones (figura 25).  

 

Figura 27.  

Familia como primer centro de críticas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Para evidenciar si hay existencia de relación entre el autoconcepto con el 

contenido de las redes sociales, es importante evaluar si existe comparación del propio 

aspecto fisico con el de los influencers, dicho así, en la figura 26 se logra observar que el 

54,8% de los participantes encuestados han comparado su aspecto físico con algún 

influencer o figura pública, por cómo se veían en sus redes sociales, mientras el 45,2% 

de la población, nunca han realizado este tipo de comparaciones. 

 

Figura 28.  

Comparación con figuras públicas.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

   

El objetivo de cambiar la apariencia física mediando la implementación de ciertas 

acciones, permite evidenciar el autoconcepto de los encuestados y la relación del mismo 

con los estereotipos fisico-corporales, encontrando así que el consumo de anabólicos, 

esteroides, proteínas, vitaminas u hormonas es un método usado por la mayoría de los 

participantes, como indica la figura 27, donde se logra observar que el 51,6% de la 

muestra han optado por consumir estas sustancias, mientras el 48,4% de la población no 

lo hace o ha hecho. 

 

Figura 29. 

Consumo de anabólico esteroide, proteínas, vitaminas u hormonas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

La frecuencia de consumo de vitaminas o esteroides, permite evidenciar el afán 

de cambios físicos de los individuos, es importante evidenciar esto, porque nos permitirá 

entender el autoconcepto y el grado de influencia que se ha generado en los 

participantes, por las recomendaciones en redes sociales; se encuentra que el 35% de la 

muestra consume todos los días estos productos, el 25% lo hace rara vez, el 30% no 

consume o consumió anteriormente, y el 10% consume de 2 a 4 veces por semana 

(Figura 28). 

 

Figura 30. 

Frecuencia de consumo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 
 

En la figura 29, se logra evidenciar de qué manera los participantes se enteraron del 

consumo de esteroides, anabólicos, vitaminas y/o proteínas, encontrando así que el 44% 

de la población conoció la información por medio de recomendaciones de internet, el 19% 

consultó con un médico nutricionista, el 12% se enteró por medio de recomendaciones 

de amigos, el 6% lo consultó con entrenadores y el 19% especifica que hasta el momento 

no sabía de dicho consumo.  

 

Figura 31.  
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Asesoramiento sobre consumo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para continuar midiendo el autoconcepto y la importancia que la opinión social 

tiene en la construcción de este, se realiza la pregunta descrita en la figura 30, donde se 

logra evidenciar que el 25,8% de la población considera que para los demás no es una 

persona simpática, y el 74,2% por el contrario considera que los demás lo perciben como 

simpático. 

 

Figura 32. 

Autopercepción.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 
La autoestima es un factor que puede llegar a ser protector o de riesgo, ante la 

aparición de trastornos como la vigorexia, todo esto, teniendo en cuenta si hay un 

adecuado manejo y apreciación de las cualidades y defectos que se poseen. Aun así, se 

considera que más allá del nivel de autoestima que se posea; existe la posibilidad de que 

en algún momento aparezca el pensamiento de destructivo que lleve a sentir que por más 

cosas que se hagan, no se llegar a ser suficiente. Ante esto se pregunta a la muestra 

sobre: 

 

Figura 33. 

Sentimiento de inferioridad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al indagar sobre el grado de autocrítica e hipercrítica de la muestra, con el fin de 

revisar el autoconcepto y si la construcción de este, se orienta hacia lo negativo o lo 

positivo, se encuentra que el 61,3% de la población suele hacerlo por defectos o errores 

que comete, mientras el 38,7% no suele realizar estas prácticas; esto lo podemos 

evidenciar en la figura 32.  

 

Figura 34. 

Hipercrítica hacia sí mismo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Teniendo en cuenta las variables de autoimagen y redes sociales que se encuentra 

en el objetivo general del presente proyecto, se indaga sobre las preocupaciones que 

tiene la población frente a como lo perciben las otras personas; dicho así, se encuentra 

que el 89,1% de la muestra no se preocupa constantemente por la percepción de los 

demás sobre ellos, y por el contrario el 12,9% de los encuestados refieres presentar una 

preocupación constante.  

 

Figura 35. 

Preocupación por la percepción del otro. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En la figura 36 se logra evidenciar que al preguntarle a la muestra sobre el grado de 

satisfacción que poseen con respecto a su cuerpo, ante esto, el 54,8% de los 

encuestados refieren sentirse insatisfechos con algún aspecto propio, y el 45,2% restante 

menciona no sentir ningún tipo de inconformidad.  

 

Figura 36. 

Insatisfacción personal.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para observar aquellos aspectos con los cuales la población refiere sentirse 

insatisfecho, se puede recurrir a la gráfica 37, donde el 60% de la población menciona 

sentir inconformidad con su cuerpo, el 35% refiere sentir insatisfacción con factores 

relacionadas a su mentalidad, su área académica, área económica, factores de su 

personalidad, y el 5% restante afirma no sentir inconformidad con algún aspecto propio.  

 

Figura 37. 

Aspectos de mayor insatisfacción personal 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Después de conocer estos aspectos que generar insatisfacción en cada uno de 

los participantes, se procede a preguntarles si cambiarían esto que genera 

inconformidad, ante esto el 23% la población menciona que les gustaría cambiar la 

contextura de su cuerpo, el 19 % cambiaria su estatura, el 15% no cambiaría nada, el 

12% cambiaria la estructura de sus brazos, datos que se corroboran en la siguiente 

grafica (figura 38). 

 

Figura 38. 

Cambio de aspecto físico. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la figura 39, se logra evidenciar las experiencias que refieren los participantes 

experimentar luego de realizar actividad física, encontrando así que el 85% experimenta 

aspectos positivos relacionados a alegría, bienestar, satisfacción, tranquilidad y/o 

adrenalina; mientras el 12% experimenta cansancio, hambre, fuerza, y el 3% no reconoce 

su experiencia 

 

Figura 39. 

Resultado emocional producto de la actividad física. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para entender la influencia de los estereotipos fisico-corporales en el autoconcepto 

de los individuos se puede observar la figura 40, dond el 92,9% de los encuestados 

refieren sentirse bien con los comentarios positivos que otras personas les brindan por 

su apariencia física, sin embargo, el 7,1% de los mismos, afirman no sentirse bien ante 

estas manifestaciones. 

 

Figura 40. 

Aprobación social. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los comentarios referentes al aspecto físico, en muchas ocasiones están 

especialmente atribuidos al porcentaje de masa muscular, así como se puede observar 

en la gráfica 41, el 48,4% de los participantes han recibido comentarios negativos sobre 

su nivel de musculatura, sin embargo, el 51,6% manifiesta no haber atravesado dichas 

situaciones.  

 

Figura 41. 

Comentarios Negativos. 



107 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.3 Resultados matriz de contenido 

 

Para el desarrollo de la matriz de contenido se tomaron como variables principales 

las redes sociales y los estereotipos físico-corporales, esto con el fin de fortalecer los 

datos encontrados a través de la encuesta de Adonis y la entrevista estructurada. Para 

la creación de la matriz, en un primer momento se eligieron como principal fuente de 

referencia, las redes sociales Facebook, Twitter, e Instagram, para a través de estas 

seleccionar perfiles cuyo contenido que ofrezca información sobre hábitos alimenticios, 

actividad física y construcción de estereotipos físico-corporales. 

 

4.3.1 Nube de Palabras 
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A partir de la recolección de información por medio de la matriz de contenido y los 

distintos recursos empleados para el análisis de los datos de redes sociales, se realiza 

una representación gráfica a través de una nube de palabras, la cual representa 

visualmente a las categorías de la investigación, destacando aquellas de mayor 

incidencia entre la información extraída por medio de la matriz mencionada.  

 

La matriz de contenido, se dividio en diecisiete aspectos que se creyeron relevantes 

para dar inicio al análisis de cada uno de los perfiles, en primer lugar, estableció la red 

social que en la cual se indagaría, después se observaría el usuario que realizo la 

publicación y los usuarios que interactuaron ante esa publicación, también se tuvo en 

cuenta las réplicas, las vistas, el número de likes/ dislikes obtenidos, si contenían un 

hashtag o no, y las palabras más usadas por el emisor al describir la foto o el video 

publicado. Al realizar el análisis se tuvieron en cuenta las categorías que fueron 

planteadas al inicio de la investigación, con el fin de relacionarla con la publicación que 

se estaba analizando; durante la observación de cada publicación fueron emergiendo 

conceptos que se relacionaban estrechamente con el tema central del proyecto de 

investigación, por esta razón se fue asignando una categoría axial, logrando así realizar 

un análisis preliminar de la imagen. 

 

Al realizar dicha observación, se pudo evidenciar que, en la mayoría de las 

publicaciones, existían categorías que, aunque no eran el eje central de la investigación; 

aparecían de forma recurrente, convirtiéndose en aspectos relevantes de interés. Por 

esta razón decidimos plasmarlas en una nube de palabras, con el fin de visibilizar 
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categorías, que no se consideran en un principio, como por ejemplo la aceptación, que 

aunque parece irrelevante, se relaciona estrechamente con la aparición de trastornos e 

inseguridades; también se encuentran categorías como, dietas y retos; que en el contexto 

de redes sociales va muy ligado, debido a que existe un número significativo de 

publicaciones que proponen retos orientados a la alimentación, en donde piden que los 

seguidores, repliquen hábitos, siendo esta otra categoría emergente; en pro de objetivos 

como bajar de peso o subir masa muscular. A su vez surgieron categorías totalmente 

opuestas como salud y obsesión, el deporte y el cansancio; por otra parte, emergieron 

categorías que se relacionan estrechamente, como el ejercicio y la competencia, los 

influencers y la idolatría, la belleza y los músculos. Al unir cada una de estas variables en 

esta nube de palabras, se logró construir una representación visual de la relación que se 

encontró sobre la variable vigorexia y redes sociales, en donde no solo median algunos 

conceptos, sino que, al contrario, existen múltiples aspectos que podrían ligar 

estrechamente ambas categorías,  

 

 

 

 

Figura 42. 

 

Nube de palabras  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Despueste de emplear esta estrategia, se procedió a realizar una revisión las 

interacciones de los usuarios en los perfiles de interés, con el objetivo de identificar si 

existen mensajes reiterativos en torno al refuerzo y la construcción de estereotipos físico-
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corporales; a partir de esto se clasifica la información encontrada por medio de 

categorías, las cuales fueron surgiendo a lo largo de la revisión.   

 

 

 

4.3.2 Interacciones en Redes Sociales 

 

Figura 43.  

Interacciones en redes sociales de gimnasios. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de distintas publicaciones de los perfiles de diferentes 
gimnasios 
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A continuación, se proyectan algunas de las publicaciones e interacciones que se 

tuvieron en cuenta para el desarrollo de la matriz de datos de redes sociales, donde, 

como ya se mencionó, se filtraron perfiles de individuos que generan contenido 

relacionado a la construcción de estereotipos físico-corporales y que por medio de su 

discurso pretenden impactar a sus seguidores. La Figura 44 se relacionó con la categoría 

principal autoimagen, ya que se puede ver en la imagen como el hombre comparte en su 

perfil, la representación mental que tiene sobre sí mismo, exhibiendo sus características 

fisico-corporales y su nivel de desempeño dentro del contexto gimnasio. Lo que también 

nos lleva a la aparición de categorías emergentes como, vanidad, fisicoculturismo y 

volumen muscular. 

 

 

 

 Figura 44.  

Interacción SmartFit  
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Fuente: Matta, N [@Nelson_Matta]. (2019, 01, 06). Don’t stop when you are tired. STOP when you are 

DONE💪🏻🎉🥇 🍍🍍🍍. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/BtHRhXVnvJ1/?utm_medium=copy_link  

 

 

En la siguiente publicación, se logra evidenciar una relación con categorías 

emergentes como masculinidad, salud, vanidad y estilo de vida, estas surgen a partir de 

los hashtags citados en la foto, en donde el usuario expresa aspectos que considera 

relevantes en torno a la imagen publicada, en donde además hace mención de uno de 

los gimnasios en donde se realizó el acercamiento con la población, en la imagen se logra 

ver a un hombre sin camiseta, mostrando aspectos de su torso marcado, además emplea 

un fondo neutro que permite denotar más cada uno de los músculos de sus brazos. 

 

 

https://www.instagram.com/p/BtHRhXVnvJ1/?utm_medium=copy_link
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Figura 45.  

Interacción SmartFit 

 

Fuente: Leguizamón, A. [@andresleggy]. (2019, noviembre, 4).  #fit #vidasaludable #bogotafitness 
#smartfit #smartfitsuba #medellinfit #salud #strong #fuerte #gym #salud #danger #life #stylelife.  Instagram. 
https://www.instagram.com/p/B4bl3O1ls8J/. 

 

 

En la figura 46 podemos evidenciar que hay dos mujeres y un hombre con un 

cuerpo marcado, usando ropa deportiva, también es importante hacer énfasis en el 

mensaje que acompaña la publicación, en donde menciona “Tu mejor opción de 

entrenamiento”; frase de la cual se puede realizar un análisis profundo, desde la 

estrategia de marketing empleada y el mensaje que le lleva al usuario que consume de 

forma recurrente la plataforma, esta publicación se relaciona con categorías emergentes 

como retos, hábitos, influencia, entorno, competencia, deporte y modelo; también se 

asocia con categorías principales como estereotipo y masculinidad. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/fit/
https://www.instagram.com/explore/tags/vidasaludable/
https://www.instagram.com/explore/tags/bogotafitness/
https://www.instagram.com/explore/tags/smartfit/
https://www.instagram.com/explore/tags/smartfitsuba/
https://www.instagram.com/explore/tags/medellinfit/
https://www.instagram.com/explore/tags/salud/
https://www.instagram.com/explore/tags/strong/
https://www.instagram.com/explore/tags/fuerte/
https://www.instagram.com/explore/tags/gym/
https://www.instagram.com/explore/tags/salud/
https://www.instagram.com/explore/tags/danger/
https://www.instagram.com/explore/tags/life/
https://www.instagram.com/explore/tags/stylelife/
https://www.instagram.com/p/B4bl3O1ls8J/
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Figura 46.  

Interacción SmartFit 

 

Fuente: Arocha, G [@gabo_arocha]. (2021, 07, 12). ❕Tu mejor opción de entrenamiento❗.  Instagram. 
https://www.instagram.com/p/CRP_3OtLXd4/?utm_medium=copy_link  

 
 

Continuando con el análisis de las publicaciones más relevantes, encontramos una 

publicidad realizada por el gimnasio SmartFit, en donde postula una pregunta que deduce 

muchos de los seguidores de la página, se realizan a diario. Aquí podemos evidenciar 

como esta estrategia de marketing está ligada a categorías principales como, autoimagen 

y estereotipo, pero también se relaciona con la sobre exigencia, los retos, hábitos, 

influencia, prototipo y aceptación. Estas se logran relacionar debido al mensaje que 

acompaña la publicación, en donde el mismo gimnasio publica un comentario se cree 

realizado por un seguidor, en donde refiere tener mucha “panza” aspecto que enmarca 

https://www.instagram.com/p/CRP_3OtLXd4/?utm_medium=copy_link
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como negativo; y menciona que esto persisite a pesar de comer solo frutas, por lo cual, 

el gimnasio decide compartir una serie de tips para eliminar ese aspecto que cree 

negativo sobre sí mismo.  

 

Figura 47.  

Interacción SmartFit 

 

Fuente: Fitness 24 Seven [@ fitness24seven_colombia]. (2021, 02, 06). ¿Los siguientes consejos 

servirán? 🤔¿Has puesto en práctica alguno? ¡Cuéntanos! Queremos conocer tu experiencia.  Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CK9WdvKj1Uu/?utm_medium=copy_link  
 
 

 

Al visualizar la figura 48 podemos evidenciar a un hombre de estatura promedio, 

posando en la calle, no lleva camiseta, únicamente un jean y unas botas, usa gafas 

oscuras, su postura esta inclinada hacia adelante, con los brazos acomodados, con el fin 

de que se logre ver la marcación que tiene en su abdomen y en los hombros, el mensaje 

que acompaña la publicación refiere querer que lo vean y quieran alcanzar lo que este 

https://www.instagram.com/p/CK9WdvKj1Uu/?utm_medium=copy_link


117 

 

tiene, se cree haciendo mención a su aspecto fisico, por lo que se relaciona a categorías 

como autoestima, autoimagen, estilo de vida, estereotipos, influencia y competencia. 

 

 

 

Figura 48.  

Interacción  

 

Fuente: González, E.[@smith.fit1]. (2021, 05, 027). “A la mierda la fama, a la mierda el dinero, quiero 

lograrlo y que me vean y digan: Si él puede yo puedo” 🗣🙏🏽🪓Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CPZm6SfLe07/?utm_medium=copy_link  
 

 

Por último, en la presente publicación se encuentra el video de un hombre en un 

gimnasio, vestido con ropa deportiva, la camiseta deja visible sus brazos musculosos y 

las venas que se marcan al realizar el levantamiento de pesas, esta imagen se relaciona 

con categorías emergentes como sobre exigencia, retos, estilo de vida, prototipo, 

fisicoculturismo, deporte y con categoría principales como masculinidad, estereotipos, 

https://www.instagram.com/p/CPZm6SfLe07/?utm_medium=copy_link
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autoimagen y redes sociales. Todo esto teniendo en cuenta el mensaje y las interacciones 

logradas a partir del video. 

 

Figura 49.  

Interacción 

 

Fuente: González, C.[@panteraspro]. (2021, 004, 17). ✖️Quémalos ✖️ con éxito ‼️‼️ 
. Instagram. https://www.instagram.com/reel/CNxG_0VDoIw/?utm_medium=copy_link  
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Capítulo 5 – Discusión y Conclusiones 

 

 

5.1. Discusión  

 

A partir de la información recolectada por medio de la encuesta de Adonis, la entrevista 

estructurada, y la matriz de datos de redes sociales, se identificaron relaciones de 

importancia entre las categorías de redes sociales, autoimagen; estereotipos, además de 

las categorías emergentes, que surgieron a lo largo del desarrollo del proyecto, como, 

autoestima, esteroides, influencers y gimnasios; el análisis realizado será expuesto en el 

presente apartado y construido a través del marco teórico y el análisis transversal.  

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se estimaba obtener resultados 

orientados a un alto grado de inconformidad con el aspecto físico-corporal, teniendo en 

cuenta que la población asiste de manera regular a gimnasios, lo que podría indicar que 

el estado físico es un factor transcendental para la construcción del autoconcepto de las 

personas, permitiendo abordar una de las primeras categorías: pero aun así las 

puntuaciones obtenidas por los participantes en la encuesta de Adonis no reflejan un 

malestar significativo, lo que difiere de los datos obtenidos por medio de la entrevista 

estructurada, ya que en ella se logra evidenciar manifestaciones de preocupación por la 

apariencia y la percepción de los demás sobre sí mismo. 
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Continuando con el desarrollo de las variables mencionadas se encuentra en los 

ítems uno y dos del cuestionario de Adonis, herramienta que nos permitió medir la 

variable autoimagen; se observa que, aunque ambas preguntas desean explorar la 

frecuencia con la que el participante se preocupa por su aspecto físico, las respuestas no 

tienen relación, ya que más de la mitad de los participantes expusieron en un primer 

momento preocuparse por su apariencia solo en algunas ocasiones, pero a su vez, en la 

segunda pregunta, responden que lo hacen de 30 a 60 minutos diarios, así mismo, más 

de la mitad de los encuestados refieren no haber ocultado su cuerpo por no sentirse 

cómodo consigo mismo, ante esta respuesta se infiere que la muestra presenta una 

adecuada autoestima, aspecto que reflejaría baja vulnerabilidad a los ataque 

emocionales propiciados por el ambiente, pero al relacionarse con las preguntas 

realizadas en la entrevista; se denota que ante preguntas de este tipo existe un sesgo,  

debido a la dificultad que representa; la aceptación de la importancia que el aspecto  físico 

tiene para los hombres, debido a que esta preocupación es mayormente recibida si 

proviene del sexo femenino (America On Line (2021) citado por Redacción EC (2014))  

adicionalmente se evidencia que la mayoría de la población encuestada dedica de 30 a 

60 minutos diarios a mejorar su apariencia física a través de ejercicios, también indican 

haber realizado algún tipo de dieta en búsqueda del mismo fin, lo que desmiente la no 

existencia de preocupación por el aspecto físico referida al principio de la encuesta, ya 

que el emplear estrategias que ayuden a mejorar la apariencia, reflejan un intento por 

disminuir el malestar que les genera el no sentirse cómodos con la imagen que proyectan;  
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así como afirman Moreno, Moreno, et.al. (2007) quienes, mediante un estudio 

correlacional en 65 jóvenes con edades entre 15 y 17 años, encontraron una relación 

directa del autoconcepto con la intención de realizar actividad física, la percepción de 

fuerza, la condición física, la autoestima y la apariencia física; adicionalmente, 

Fernández, Contreras, et.al, (2010) afirman que las exigencias estéticas que conlleva la 

realización de algunos deportes podrían generar presión en los practicantes y causar 

sentimientos negativos frente a su autopercepción, dicho así, es importante mencionar 

que la muestra son usuarios activos de gimnasios, sitios donde se promocionan ciertas 

categorías físico-corporales con características específicas para el sexo femenino y 

masculino, a través de imágenes publicistas; además se crean relaciones directas con 

personas que han implementado estilos de vida y regímenes, que les permiten ser 

percibidos como parte de dichas exigencias estéticas, lo que puede reforzar la idea de 

construir una imagen semejante y causar una visión de inconformidad y negatividad sobre 

sí mismo. 

 

Al hablar de áreas de ajuste, se logra identificar que una parte de la población 

afirma haberse visto afectada en sus relaciones sociales al emplear estrategias de 

evitación frente a la interacción con pares, debido a sentimientos de incomodidad por su 

aspecto físico; continuando con el área sexual, se evidencia afectación en un bajo 

porcentaje de la población, y poco menos de la mitad refiere tener dificultades en sus 

áreas educativas-laborales por dicha autopercepción; 
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lo que está relacionado con el autoconcepto, siendo esta un factor que predispone 

la aparición de síntomas asociados al trastorno de vigorexia (Ruiz, 2016). Si bien las 

cifras encontradas en los impactos sobre las áreas de ajuste no son de altos valores, si 

son números considerables para evidenciar que existe población en riesgo de presentar 

afectaciones en su salud emocional, a causa de la presión que ejerce la sociedad 

constantemente para que las personas cumplan con ciertas características.  

  

Al indagar en el cuestionario de Adonis sobre el consumo de sustancias como 

proteínas, vitaminas, suplementos, y/o esteroides anabólicos, la mayoría de población 

refiere nunca haber empleado los mismos en sus dietas, pero aun así, en la entrevista 

estructurada, se replica la pregunta y se obtienen datos que difieren, ya que en esta, un 

poco más de la mitad especifica consumir o haber consumido dichas sustancias, además,  

el 50% menciona hacerlo ocasionalmente o haberlo hecho en algún momento de su vida, 

a su vez, un poco menos de la mitad refiere hacerlo todos los días, dicho así es importante 

resaltar que el discurso de la muestra no denota franqueza, esto podría deberse a  que 

el uso de estas sustancias acelera el proceso de aumento de masa muscular, restando 

naturalidad al esfuerzo que conlleva conseguir el aspecto físico esperado, quebrantando 

el vigor que refuerza su masculinidad.  
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Como menciona Irigoyen (2005) al aceptar que se usa algún tipo de sustancia con 

el fin de obtener resultados prontos, se expresa un rasgo de vulnerabilidad que al parecer 

busca ser equilibrado con aspectos físicos de alta musculatura, podría ser por esto que 

se genera una disociación del propio ser, al percibirse como frágil y al compartir la idea 

social de que dicha fragilidad en un hombre debe ser rechazada, empleando una 

búsqueda persistente y rápida de transformación hacia un modelo socialmente aceptado.  

  

En la búsqueda por alcanzar este ideal de figura masculina, algunos individuos 

suelen recurrir a estrategias que les permitan ser percibidos por los demás de manera 

positiva según los estándares de belleza y creencias personales (Torres, 2018). Por 

medio de las respuestas brindadas por la muestra, se evidencia que un poco menos de 

la mitad, han optado por implementar dichas medidas que transforman aquellas 

características que no se ajustan al modelo idóneo. Muchas de las estrategias que 

implementa el adulto joven provienen de la información que brindan las plataformas de 

internet; una de las variables de interés dentro de la investigación son las redes sociales, 

las cuales se han tornado una herramienta fundamental para los procesos de 

socialización y desarrollo personal (Universidad Manuela Beltrán, 2018) Este medio de 

comunicación ha logrado impactar de manera profunda en todas las áreas de los 

individuos, siendo una gran fuente de influencia para la adquisición de hábitos, toma de 

decisiones, modelos a seguir, y la construcción de metas a partir de lo que se vende a 

través de este contenido.  
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Una de las plataformas con mayor impacto sobre la sociedad en los últimos años, 

ha sido Instagram, la cual se convirtió en una vitrina de familias, relaciones, estilos de 

vida y apariencias físicas que se exhiben como perfectas, y de difícil alcance. El escritor 

y periodista Jair Villano (2021) realiza una publicación en la revista digital Razón Publica 

titulado Instagram: La búsqueda de la felicidad que causa sufrimiento, en la que realiza 

una reflexión sobre lo que se muestra en la plataforma, en donde se ignoran aspectos 

que atenúen el fracaso, se elimina todo tipo de pesimismo, y se busca proyectar la 

positividad de manera imperativa.  

 

“Instagram es ficción porque sus imágenes proyectan demasiada positividad. 

En consecuencia, el estruendo anula la fuerza del pesimismo. No hay story que 

atenúe el fracaso. No ser feliz, no ser exitoso, no ser perfecto, no ser el deseo, 

motiva sufrimiento. No alcanzar el estado de positividad del otro hiere al usuario por 

defecto; pero, por efecto, suscita el impulso por emular sus triunfos” (Villano, 2021, 

párr. 8)  

 

Aunque existe una consciencia de la ausencia de naturalidad en cada una de las 

publicaciones, la sociedad sigue aferrada a considerar reales dichas formas de vida 

producidas a través de ediciones y modificaciones que eliminan lo que se considera 

antiestético. La muestra poblacional corrobora que Instagram es la red social con mayor 

uso, seguida de Facebook, YouTube y Twitter, empleadas con una frecuencia de dos o  
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más horas diarias, lo cual facilita que se encuentren expuestos en mayor medida 

a contenido que no está regulado por ningún ente, lo que aumenta la probabilidad de 

adquisición de comportamientos que atentan contra la integridad física y emocional, 

distorsionando el autoconcepto, puesto que incrementa la comparación entre iguales y 

las valoraciones negativas sobre si mismos, además del deseo y las conductas 

encaminadas a lograr la semejanza o superioridad sobre el otro.  

 

A pesar de los cuestionamientos al rededor del consumo de redes sociales y el 

contenido de estas, son usadas con frecuencia, como medio de entretenimiento, para 

buscar consejos e inspiraciones, interactuar con los demás, buscar emprendimientos e 

informarse; son atractivas para los diferentes individuos que conforman la sociedad, 

porque se encuentran temas tan diversos, como los mismos gustos particulares, incluso, 

aun cuando el uso de estas no es de interés para algunos, los avances y peticiones que 

los cambios sociales implican, obligan a las personas a consumirlas con el fin de 

adaptarse a las formas actuales de trabajar, estudiar, aprender, interactuar, y 

relacionarse, viéndose posteriormente envueltos en contenido que por medio de 

diferentes estrategias que buscan a impactar sus ideas, creencias preferencias, y 

acciones que vulneran su estabilidad y bienestar.  
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Los participantes reafirman la existencia de dichos riesgos, mencionando que los 

peligros más comunes de las redes sociales se encuentran en la aparición de acoso, 

bullying, y suplantación, adicional, es importante resaltar que solo el 21% de los 

encuestados muestra consciencia de la existencia de riesgos en las recomendaciones y 

los modelos a seguir a los que acceden constantemente, las imágenes simplificadas de 

lo que es la vida y como deberian ser todos, cumplimento diferentes ítems de una larga 

lista de características, para hacernos pertenecientes, se ha convertido en casi la regla 

de oro, por eso se consideraba importante para la investigación, ahondar en la categoría 

estereotipo, por esta razón se pregunta a la muestra, sobre los perfiles de influencers que 

visitan con mayor frecuencia, ante esto, toda la muestra menciona perfiles donde se 

exponen temas relacionados a la construcción de estereotipos, y que a través de dicho 

contenido se influye en sus acciones, puesto que un poco más de la mitad de la población 

refiere tener algún referente del mundo fitness que trabaja en redes sociales, sumándole 

a esto, que más de la mitad de la población manifiesta haber comprado proteínas, barras 

energéticas o suplementos dietarios recomendados por internet, esto ratifica la 

concepción de que la mayoría de población consume contenido orientado a la 

construcción de estereotipos físico-corporales, demostrando una vez más, que existe un 

grado de descontento en relación con su apariencia, ya que estas medidas tienen el 

objetivo específico de generar modificaciones corporales de forma acelerada, y con 

relación a la matriz de contenido realizada, se resalta que la venta de dichos productos 

es promocionada única y exclusivamente por personas que exponen una apariencia 
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 producida y ajustada a los estereotipos de belleza, pretendiendo vender un ideal 

de difícil alcance; por otro lado es evidente que en la mayoría de los influencers existe 

una ausencia de conocimiento a la hora de recomendar y prometer al usuario que un 

producto mejorará un aspecto que además se vende como negativo, restando 

importancia a los estudios realizados por profesionales formados para brindar esta 

información, desligándose de una responsabilidad al dejar la decisión en los mismos 

usuarios, pero promoviendo la adopción de estas conductas, teniendo la certeza de que 

aun así estos accederán a comprar el producto, lucrando a costa de los riegos que 

pueden llegar a correr las personas que deciden aceptar su sugerencia.  

 

Esta potestad que se le ha otorgado a la palabra y a las acciones de estas figuras 

públicas en los últimos años ha revolucionado el mundo, al igual que las plataformas que 

son usadas como trampolín para alcanzar la fama, teniendo en cuenta esto, durante el 

desarrollo del proyecto de investigación se realiza un análisis de la categoría redes 

sociales, puesto que a partir de estas, las personas comenzaron a realizar 

comparaciones importantes fundamentadas solo en supuestos que alguien compartió en 

videos que duran tan solo minutos. Reflejarse en un espejo que no nos pertenece roza 

en ocasiones la crueldad, ya que las personas suelen convertirse en sus propios 

verdugos, más de la mitad de la muestra participante manifestó haber sido su propio juez, 

castigándose constantemente por no parecerse al menos un poco a ese hombre que 

aparece en las portadas de revista o en los catálogos de perfumería,  
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esa comparación insana crece internamente y es potenciada por diversos medios 

de entretenimiento, ocasionando que aparezca esa obsesión por las rutinas de ejercicio 

y la alimentación que llaman balanceada, disfrazada de motivación para mejorar el estado 

de salud, ya que se cree que un cuerpo tonificado  y fuerte es el sinónimo de un cuerpo 

saludable, ignorando variables internas, como enfermedades hereditarias y algunas 

desencadenadas por la misma obsesión, incluso al hacer la prueba piloto de la entrevista 

estructurada, se encuentra que la muestra manifiesta no sentirse conforme con las 

preguntas que en su contenido expresaban que la realización de ejercicio estaba 

orientado a mejorar la apariencia física, ya que algunos de ellos consideran que su 

motivación principal para hacer ejercicio, es mantener un estado físico y mental 

saludable. 

 

A través de la matriz de datos de redes sociales se observa que los usuarios suelen 

tener cierta tendencia de percibir a los influencers como figuras de admiración sobre 

quienes se confía ciegamente, e incluso a quienes se les puede consultar información 

importante acerca de diferentes circunstancias de la vida personal incluyendo la 

aceptación de aspectos que exponen como efectivos para la construcción de estereotipos 

de belleza, y que se adoptan como propios, distorsionando la imagen que tienen sobre si 

mismos y subestimando sus atributos, en muchas ocasiones se basan en lo que perciben 

de los perfiles, creando altas expectativas de transformación personal, y moldeando sus 

acciones de manera extrema, con la creencia de obtener resultados rápidos y fáciles,  
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pero, al llevar esas acciones a la realidad sin una edición y filtro, así como se 

construye el contenido de una publicación en de las redes sociales, es cuando empiezan 

a aparecer los cuestionamientos sobre las capacidades y surge la necesidad de generar 

estrategias que lleven su cuerpo al límite, sin importar que el precio de esa belleza deba 

ser pago con la salud física y emocional.  

 

La decisión de llevar el cuerpo al límite, en algunas personas está ligada a 

situaciones de la vida personal, esto quiere decir que la necesidad de modificar su 

aspecto físico no solamente es un anhelo propio, sino una exigencia del ambiente, 

partiendo del círculo familiar, como aquella primera interacción con la realidad y que por 

ende es un ente clave en la construcción de la identidad y de la autopercepción del 

individuo (Méndez, 2018) la cercanía y confianza que se crea con la familia da pie a 

comentarios de impacto negativo sobre nuestra imagen; esto es encontrado en la 

muestra, ya que el 48% de la población refiere haber recibido en algún momento de su 

vida una crítica negativa referente a como lo percibían físicamente, lo que podría generar 

mayor vulnerabilidad frente al consumo de redes sociales, es decir hay una relación 

bidireccional entre la crianza y lo implantado por la sociedad (Rodríguez, 2015). 

 

Al recibir tantas manifestaciones de que hay algo que no está bien o no es como 

debería ser, el sujeto decide empezar la búsqueda de esa transformación que lo haga 

“mejorar”, por esta razón durante la entrevista, se quiso indagar sobre que tanto se  
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preocupan estos hombres por la perspectiva que tienen los demás hacia ellos, 

ante esto la muestra respondió en una mayoría considerable que la opinión del otro pasa 

casi desapercibida, pero aun así, más adelante se decide preguntarles si se sienten bien 

ante los comentarios positivos sobre su estado físico, a lo que el 92,9% respondió de 

manera afirmativa, lo cual expresa una clara incoherencia en el discurso; por mucho que 

cueste aceptar que los comentarios positivos y negativos sobre cómo nos ve el otro 

retumban en el ego o la autoestima, ese sentimiento va a seguir apareciendo, y sigue 

controlando muchas de las decisiones y conductas que llevan a cabo las personas, lo 

cual es imposible de negar, ya que el ser humano viene con un mensaje instaurado por 

la sociedad, indicándole que debe buscar desde algún punto, la aprobación social. El 

simple hecho de responder negando la importancia del aporte o critica del otro, es una 

construcción, que les impide en este caso a los hombres, expresar un tipo fragilidad, por 

parecer débil, evitando así conductas que son desaprobadas por la sociedad (Domínguez 

y Méndez, 2014 como se citó en Aso, González, Matus y Espinosa, 2017).  

 

La imagen masculina construida y aceptada, aleja al hombre de la vanidad, 

logrando que reprima peculiaridades de sí mismo, con el fin de aparentar fortalezas, por 

esta razón, no es común escucharlos hablar en público sobre sus complejos o 

inseguridades, lo cual denota una necesidad de indagación; obteniendo como resultado 

que la mayoría de ellos, se siente insatisfechos por la forma estética de su cuerpo, 

seguida de los participantes que manifestaron no sentirse inconformes con nada, pero,  
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aun así, siempre hay un uso constante del filtro, de la pose que los hace ver de 

una manera en la que en realidad no son y un sin fin de inventos que se adquieren, para 

vender una imagen mucho más admirada por los ojos del espectador, esto lo logramos 

evidenciar por medio de la matriz de contenido, que aunque los mensajes que 

acompañan las publicaciones no denotaban egocentrismo, la imagen contenía un 

mensaje mucho más claro, el cual busca que las interacciones, como los likes y los 

comentarios de admiración empiecen a inundar el perfil. 

 

Sentir que no se cumple con las expectativas propias y la de los demás, se volvió 

mucho más común de lo que se cree, debido a que actualmente aparecen a diario 

ejemplares de producidas y maquilladas perfecciones, los cuales incitan a llevar un tren 

de vida mucho más acelerado, similar al desempeño físico en los deportes y ejercicios 

en general, que muestran otros en sus vitrinas; la población encuestada refirió nunca 

haber tenido sentimientos de inferioridad, pero, aun así, anteriormente vimos que el gran 

número de ellos suele utilizar la hipercrítica como una estrategia de evidente castigo  para 

lograr la muy deseada transformación personal; ese sentimiento de satisfacción por la 

meta cumplida puede verse sacudido por las razones inadecuadas, no obstante, la 

muestra encuestada manifestó que realizar ejercicio no es una carga, sino que, al 

contrario, es una actividad que genera satisfacción, aunque dicha respuesta placentera 

puede deberse a la creencia de que se está cada vez más cerca de alcanzar el 

estereotipo que tanto se ha deseado, puede que en realidad el ejercicio y la pasión que 

le ponen las personas que asisten a estos gimnasios, brotó de manera honesta y  
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sin un interés banal, o solamente fue la elección de una herramienta que ayuda 

inherentemente a alimentar un ego necesitado de aprobación. La matriz de contenido que 

se empleó como instrumento para recolectar información, fue una gran ventana de 

exposición en donde se logró evidenciar diversos patrones de publicación e interacción, 

al analizar las imágenes y los videos encontrados en los diferentes perfiles, con una 

mirada mucho más objetiva, comparada con la que se tiene cuando se evidencia el 

contenido por simple entretenimiento, la matriz da la oportunidad de ser críticos con el 

contenido que se nos pone en frente, logrando rescatar los aspectos positivos y aquellos 

que en definitiva podrían estar causando eco en los pensamientos de las personas. Al 

realizar este análisis se halla material repetitivo, con esto se pretende decir que en 

muchas de estos perfiles se encontraron las mismas imágenes frente a un espejo, 

cuerpos tonificados, posturas incomodas, pero que marcan las partes que se quieren 

resaltar y demás, pero todas ellas tenían como relación las interacciones, mensajes que 

ovacionan la apariencia física con alto grado de masa muscular, mensajes reforzadores, 

de admiración y que expresan constantemente el deseo de verse, compartir o ser 

percibidos de igual manera, entonces si en realidad el proceso de actividad física es un 

trabajo interno, la necesidad de compartir este tipo de imágenes no tendría un sentido 

claro. 
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5.2 Conclusiones 

 

Inicialmente es importante resaltar que las creencias y percepciones de una parte 

importante de los hombres que asisten a gimnasios, en las localidades de Kennedy y 

Suba, se basan en las características estipuladas desde la masculinidad patriarcal ya que 

orientan sus expectativas de belleza personal en los estereotipos físico/corporales 

estipulados socialmente, deseando un grado mayor de musculatura, fuerza, altura, y una 

contextura que transmita vigor, considerando estos aspectos determinantes para la 

creación positiva de su autoconcepto físico 

 

Por otro lado se evidencia que existe un sesgo frente al reconocimiento que los 

hombres que asisten a gimnasios en la localidad de Kennedy y Suba le dan a las 

preocupaciones por su aspecto físico, al no exponer abiertamente las inseguridades que 

los acobijan, ya que, aunque en algunos apartados se niega completamente a la idea de 

presentar descontentos consigo mismos, son también varias las respuestas que permiten 

evidenciar la existencia de estos. Dicho esfuerzo por ocultar sus preocupaciones podría 

deberse al peso social que conlleva para los hombres el exponer debilidad, ya que esta, 

en la mayoría de las situaciones y tradiciones ha sido dirigida y permitida para el sexo 

femenino.  

 

Si bien, desde el inicio del desarrollo de la investigación, se estimaba relación entre 

las redes sociales y la construcción de la autoimagen en los hombres, a lo largo del 

proyecto dicha contemplación tomó sentido y pudo ser comprobada, al percibirse que 
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muchas de las motivaciones para iniciar hábitos alimenticios y de ejercicios, están ligadas 

a información extraída de perfiles con contenido basado en la construcción y 

reforzamiento de estereotipos físico-corporales, que se promueve sin ningún tipo de 

precaución.  

 

Además, es importante tener una visión crítica de las redes sociales, en principio 

se debe aprender a diferenciar entre una crítica y un ataque, entender que las redes 

sociales no son el enemigo, sino que estas son simplemente una herramienta sobre la 

que se debe discernir frente al contenido que se consume y se considera apropiado, y 

eliminar el que se considere perjudicial. El problema redunda en los objetivos que los 

individuos se plantean, hacia donde están direccionados los intereses y que motiva esos 

deseos, además, de la medida en que permiten que la información a la que acceden 

impacte en su vida personal. 

 

Por otro lado, es importante mensionar que usualmente el contenido encontrado 

en redes sociales no suele tener ningún tipo de limitaciones al momento de ser publicado, 

no se tienen en cuenta las necesidades particulares de los usuarios y se presenta 

información de manera deliberada como recomendaciones, que según como se exponen, 

podrían acobijar a todo tipo de población, lo que quizás resulte ser perjudicial en el 

momento en el que el espectador desee replicar la conducta y no reconozca sus 

características personales. 
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Finalmente se logra identificar la autoimagen, y la relación de la vigorexia con las 

redes sociales, puesto que es evidente que los individuos cuando se ven expuestos a 

información que pretende encasillar lo aceptable y lo no aceptable frente a la belleza 

física, pueden sufrir un impacto en la construcción de su autoconcepto, por lo que se 

genera una vulnerabilidad a la hora de adquirir conductas que en ocasiones ponen en 

riesgo la salud física y mental. En definitiva, la autoimagen positiva en los individuos debe 

ser fomentada, ejercitada y fortalecida, puesto que esta manera en la que se percibe cada 

individuo está acompañada de un dialogo interno, que se encuentra adherido a la esencia 

de la persona, convirtiéndose en un aliado o un rival; es decir que, tener un buen concepto 

de sí mismo, y aceptar las cualidades y atributos personales, puede brindar la oportunidad 

de construir un ser resiliente y certero ante la influencia que el contenido de redes sociales 

pretende generar, pero si, al contrario, el autoconcepto es negativo, esto puede favorecer 

a reforzar las ideas de querer transformar la apariencia y de percibir inaceptable ciertos 

rasgos físicos, ocasionando que las personas que están expuestas a este tipo de 

contenido lleguen a adquirir modelos de vida poco saludables, incluso generando 

síntomas asociados a la vigorexia, que, por las tradiciones patriarcales de masculinidad, 

terminan por ser ignoradas. 

 

 

5.3 Propuesta para indicaciones futuras o sugerencias 

 

En primer lugar y teniendo en cuenta los resultados obtenidos a través de la presente 

investigación, se propone que para todos aquellos estudios futuros que aborden temas 

de vigorexia y estereotipos, se tenga en cuenta la variable de redes sociales, ya que se 
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ha encontrado que son un factor que impacta directamente el comportamiento y el 

autoconcepto de los individuos frente a su apariencia física, es decir que tener en cuenta 

la relevancia de las redes sociales sobre los procesos de construcción de la 

autopercepción, permitirá obtener resultados más amplios y verídicos para este tipo de 

estudios.  

 

En un segundo momento, se sugiere realizar estudios que aborden de manera 

específica, aquellos factores motivacionales a la hora de asistir a gimnasios, ya se estima 

la existencia de un sesgo frente a la aceptación del interés y deseo por modificar la 

apariencia física, cubierta de manifestaciones de salud y bienestar; esto, al parecer por 

aquellas construcciones sociales de masculinidad patriarcal, que sanciona la 

preocupación hacia las características físico-corporales manifestadas por los hombres. 

 

Finalmente, se sugiere hacer estudios que determinen los índices reales de vigorexia 

en los hombres que asisten a gimnasios, y mantener un seguimiento a dichos datos, con 

el fin de generar apreciación y sensibilización de las cifras y posteriormente desarrollar 

programas de intervención y prevención frente a estos síntomas, junto con la promoción 

del autoconcepto positivo.  
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6.ANEXOS  

 

Se construyó el formulario de consentimiento informado para el desarrollo de manera 

presencial, pero se realizó la aplicación de los instrumentos de manera virtual, razón por 

la cual no se empleó. 

 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

 

       TÍTULO: “Vigorexia y Redes Sociales: Un estudio sobre la Autoimagen en 

hombres de 18 a 37 años en gimnasios de Bogotá”.  

 

       Usted está invitado a participar en un estudio de investigación sobre la relación de 

las redes sociales sobre el trastorno de vigorexia. Usted ha sido seleccionado como 

posible participante, ya que es un hombre entre 18 y 37 años que frecuentan gimnasios 

en las localidades de Suba y Kennedy, además de hacer usos de redes sociales. Le 

pedimos que lea este formulario y haga cualquier pregunta que usted pueda tener antes 

de aceptar participar en el estudio. Este estudio hace parte de los requerimientos de 

grado universitario, y está a cargo de las estudiantes de pregrado psicología de la 

Corporación Universitaria Iberoamericana: Luisa Granada Roa, Valentina Londoño Ebratt 

y Daniel Hernández docente investigador de la Facultad de ciencias Humanas y Sociales 

de la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

Información sobre el proyecto: 

● El propósito de este estudio es identificar dentificar la autoimagen en hombres 

entre 18 a 37 años como factor protector ante la influencia de redes sociales 
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asociados a la vigorexia en gimnasios de Bogotá; en las localidades de Kennedy 

y Suba. 

Procedimiento: 

Si usted acepta participar en este estudio, se le pedirá que haga las siguientes cosas: 

 

● A cada participante se le aplicará el cuestionario ADONIS, el cual es un 

instrumento de recolección de datos cuantitativos, que busca explorar el grado de 

insatisfacción de una persona hacia su cuerpo. La aplicación del cuestionario 

tendrá una duración de treinta y cinco minutos, en donde se harán preguntas 

relacionadas al nivel de satisfacción que se tiene por la imagen corporal, sobre las 

actividades que realizas para mejorar la apariencia, las dietas que se emplean y 

las actividades físicas que se realizan. 

 

●  Se realizará una entrevista estructurada, que busca medir variables asociadas 

con la vigorexia, como lo son: personalidad, entorno familiar, influencia de redes 

sociales y evalúa los factores protectores de cada individuo. La entrevista puede 

durar dos horas, en donde se abordarán temas como las redes sociales y su 

influencia, el uso de anabólicos, y estereotipos de belleza. Si en algún momento 

el encuestado se siente incómodo o no quiere responder a cualquier pregunta, son 

libres de negarse a responder a cualquier pregunta, continuar con la entrevista o 

retirarse del estudio. 

Riesgos y beneficios de participar en el estudio 
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Riesgos 

 

Los participantes se pueden llegar a sentir vulnerables o juzgados ya que la 

temática a tratar puede llegar a intervenir fibras sensibles, pero se mitigará ese riesgo 

aclarando las temáticas que se trataran para que el participante esté preparado sobre 

la información que se va a tocar dentro de la investigación, además como menciona 

en el consentimiento que previamente el participante firmó, toda la información que 

suministre será expuesta con el mayor respeto y siempre con el principio de 

anonimato. Si durante la investigación el participante presenta algún tipo de 

incomodidad o tensión se detendrá hasta que él lo decida. 

Biológicos: Debido al contexto en que se desarrollará la investigación y teniendo 

en cuenta que a pesar de que el grupo investigativo tendrá en cuenta todas las 

medidas de bioseguridad (tapabocas, distanciamiento físico, gel antibacterial) para 

evitar el contagio del COVID-19, se contempla la posibilidad de un posible contagio. 

Por lo tanto, se tomarán medidas informado a todas las personas que hayan tenido 

contacto con el caso positivo de COVID.  

 

Beneficios 

 

Con la investigación queremos lograr que los participantes se sientan identificados 

con la problemática. A su vez se quiere aportar datos y lograr focalizar la mirada en 

la problemática ya que en Colombia es poco investigada. Al finalizar la investigación 
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se entregará una cartilla que le permita a la población desarrollar las habilidades 

necesarias para enfrentar la influencia de las redes sociales. 

 

Confidencialidad: 

 

 Los registros de este estudio se mantendrán en privado. En cualquier tipo de 

informe que sea publicado, no se incluirá ninguna información que permita identificar al 

entrevistado.  Los datos del estudio se adhieren a la política actual de la Universidad de 

protección de la confidencialidad, por lo que serán almacenados de forma segura en 

carpetas del ordenador personal, y una vez se anonimiza la información será subida a la 

nube del servidor de la universidad de Microsoft OneDrive, en la cual se va a depositar 

esta información sin ningún vínculo a nombre de personas directas y todos los datos se 

mantendrán con una cadena de custodia con carpetas debidamente establecidas e 

incluso se maneja una clave de acceso a las carpetas para salvaguardar todo tipo de 

datos personales.  

Las entrevistas serán grabadas en audio (si esta es realizada en persona, 

videollamada o llamada telefónica) y transcritas con el único propósito de adquirir 

información para el proyecto de investigación. Como participante, se le informa que usted 

tiene el derecho a negarse a ser grabado/da en audio, el derecho a revisar cintas de 

audio y las transcripciones con el fin de verificar la exactitud o eliminar las partes de la 

entrevista. 

 A lo largo de la duración del proyecto, el audio y las transcripciones se mantendrán 

en un armario cerrado con llave. Toda la información será presentada con seudónimos o 
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códigos que no están vinculados a la identidad del sujeto. Por lo tanto, el mantenimiento 

de la confidencialidad y de todos los datos correspondientes a los encuestados están 

protegidos por contraseña. 

  

Cuando los resultados de la investigación sean publicados o discutidos en conferencias, 

no se incluirá la información que pudiera revelar la identidad del participante. A lo largo 

de la duración del proyecto, audio, vídeo, fotografías y transcripciones se mantendrá en 

un armario cerrado con llave o los archivos protegidos con contraseña. Los archivos de 

audio y video serán presentados con seudónimos o códigos que no están vinculados a la 

identidad de los sujetos, por lo tanto, mantener la confidencialidad está garantizado 

durante el desarrollo y la presentación de los resultados. Una lista de nombres de sujetos 

y los seudónimos asignados se mantendrá separado de los archivos y las cintas en un 

archivo protegido por contraseña. El equipo de investigación serán los únicos que se 

permitirán el acceso a las cintas de audio, vídeo, fotografías y transcripciones. 

 

La naturaleza voluntaria del estudio:  

 

La participación en este estudio es voluntaria. Su decisión de si debe o no 

participar no afectará sus relaciones presentes o futuras con la Corporación Universitaria 

Iberoamericana. Si usted decide participar, usted es libre de no responder a ninguna 

pregunta o retirarse en cualquier momento sin afectar a esas relaciones. 
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Datos de investigadoras 

 

Valentina Maria Londoño Ebratt   

Cel. +57 312 6908359     

Correo Inst: Vebratt@ibero.edu.co 

Firma: _____________________ 

 

Luisa Paola Granada Roa     

Cel. +57 3184990342     

Correo Inst: Lgranad6@ibero.edu.co 

Firma; ___________________ 

 

Asesor a Cargo            

Daniel Antonio Hernández                                                  

    Firma: __________________ 

 

Participante 

Nombre:  

Firma: __________________ 
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Anexo 2. Encuesta de Adonis  
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Anexo 3. Entrevista estructurada. 
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