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RESUMEN 

 

La presente investigación cualitativa tuvo como objetivo conocer la Imagen Corporal de 

un grupo de estudiantes universitarios que suben videos a la red social TikTok. Para esto, 

se utilizó el Análisis Temático Reflexivo y se realizaron 10 entrevistas semi-estructuradas 

a estudiantes universitarias y universitarios entre los 18 y 24 años, creadores de contenido 

en TikTok. Los resultados evidenciaron que en TikTok ocurre un proceso de estilización 

y producción del cuerpo, en el cual se resaltan ciertos atributos físicos para presentar una 

versión positiva de uno mismo. Asimismo, esta red social tiene influencia en la imagen 

corporal, debido a que ha generado un cambio en la representación del cuerpo y ha 

aumentado su relevancia y preocupación para las y los participantes. Esto ha ocurrido a 

través de un proceso de interacción entre las y los participantes y la comunidad de TikTok. 

Además, esta investigación presenta las influencias de los ideales del cuerpo y el Género 

en la imagen corporal; siendo elementos relevantes para comprender las experiencias del 

cuerpo de las y los participantes. Finalmente, se discuten las conclusiones y limitaciones 

del estudio, y se presentan las recomendaciones para futuras investigaciones sobre el 

tema.  

 

 

Palabras clave: Imagen Corporal, Cuerpo, Apariencia física, TikTok, Ideales del cuerpo, 

Género, Análisis Temático Reflexivo 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This qualitative research aimed to examine the body image of college students that upload 

videos on TikTok. For this was used Reflexive Thematic Analysis and were conducted 

10 semi-structured interviews with male and female college students, aged 18-24 years, 

content creators of TikTok. The results revealed that there is a process of stylization and 

production of the body on TikTok, where physical attributes stand out to show a positive 

version of oneself. Moreover, this social media have an influence on the body image 

because it has generated a change in the representation of the body and has increased their 

relevance and concern on the participants. This has occurred through a process of 

interaction between the participants and the TikTok community. Furthermore, this 

research shows the influences of body ideals and gender on the body image; being core 

elements to understand body experiences of participants. Finally, conclusions and 

limitations of the study are discussed, and recommendations for future investigations 

about this topic are shown. 

 

 

Keywords: Body Image, Body, Physical Appearance, TikTok, Body Ideals, Gender, 

Reflexive Thematic Analysis 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad actual, el cuerpo ocupa un lugar muy importante, no solo por ser 

un elemento central en la construcción de la subjetividad de las personas (Bayce, 2007); 

medios como la publicidad, la industria del fitness o de la belleza, promueven un estatus 

significativo del cuerpo (Ganter, Basulto y Mendoza, 2018) y discursos orientados a la 

promoción de modelos que capturen el deseo de reconocimiento (Zusman, 2005). Esto se 

ha traducido en el aumento del cuidado de la apariencia física y el incremento de los 

discursos sobre bienestar corporal o estilos de vida saludable, los cuales se centran en el 

trabajo corporal (Ganter, et al., 2018; Sibila, Villagrán y Olaechea, 2009). De esta forma, 

hacia el final de la adolescencia, se concluye que el parecer resulta más importante que 

el ser, y la apariencia se convierte en una forma seductora que puede recubrir la propia 

subjetividad (Zusman, 2005). 

En este panorama, se evidencia el aumento en la preocupación por la imagen 

corporal, mayores niveles de insatisfacción corporal y el incremento de los trastornos de 

la conducta alimentaria (TCA) en el mundo (Anderson-Fye, 2009). Estudios realizados 

en diversos contextos demuestran la gran cantidad de personas que presentan mayores 

preocupaciones por la comida o la forma de su cuerpo (Anderson-Fye, 2009; Thompson 

y Smolak, 2009; Wykes y Gunter, 2005). En una encuesta realizada por la Mental Health 

Foundation (2019) a 4505 adultas y adultos en Reino Unido, se evidenció que un 34% se 

sintió ansioso y un 35% se sintió deprimido por su imagen corporal. En el Perú también 

se evidencia esta realidad. Un estudio realizado a 124 estudiantes mujeres entre los 19 y 

27 años de una universidad privada de Lima, evidenció que el 60,4% de ellas se 

encontraban insatisfechas con su propio cuerpo (Benel, Campos y Cruzado, 2012). Estas 

cifras nos revelan la vigencia y relevancia de estas problemáticas.   
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Las preocupaciones por el cuerpo se pueden dar en hombres y mujeres; sin 

embargo, la literatura señala que las mujeres tienen mayores probabilidades de presentar 

insatisfacción con su cuerpo, sobre todo cuando son adolescentes (Anderson-Fye, 2009; 

Grogan, 2017; Health and Social Care Comittee, 2022). Muchas veces esto ocurre debido 

a que hay mayores presiones hacia las mujeres, pues son más juzgadas en torno a su 

cuerpo a comparación de los hombres (Grogan, 2017). Esto no significa que los hombres 

no presenten insatisfacción corporal. En la anteriormente mencionada encuesta realizada 

por la Mental Health Foundation (2019), se evidenció que un 28% de adultos varones se 

sintieron ansiosos por su cuerpo. Sin embargo, este grupo ha sido menos investigado en 

torno al cuerpo, a comparación de las mujeres (Cash, 2012a; Huang, Peng y Ahn, 2020).  

La insatisfacción y preocupaciones por el cuerpo pueden tener efectos en la salud 

mental de las personas. La insatisfacción corporal ha estado asociada con 

comportamientos relacionados con la salud (Grogan, 2017) y con la aparición o 

mantenimiento de los TCA (Santos-Morocho, 2022). En este panorama, los estudios 

evidencian que han aumentado los TCA en el mundo (Arija, Santi, Novalbos, Canals y 

Rodríguez-Martín, 2022). Por ejemplo, una revisión de diversos estudios sobre la 

prevalencia de TCA evidenció que en el periodo de 2000 a 2006 la prevalencia era de 

3.5%, mientras que en el periodo de 2013 a 2018 subió a 7,8% (Galmiche, Déchelotte, 

Lambert y Tavolacci, 2019). En el contexto local, las cifras indican que existe una 

prevalencia del 2,0% de presentar un TCA en adultos que asisten a centros de salud 

estatales en Lima Metropolitana (Instituto Nacional de Salud Mental, 2018). En cuanto al 

género, los estudios señalan que las mujeres tienen mayor prevalencia de presentar un 

TCA (Galmiche et al., 2019). Esto también se ha reflejado en Lima Metropolitana, donde 

la prevalencia de tener un TCA en adultos varones que asisten a un centro de salud estatal 

es de 1,5%, mientras que es de 2,4% para adultas mujeres (Instituto Nacional de Salud 

Mental, 2018). 

De forma específica, la población juvenil es uno de los grupos más afectados por 

estas problemáticas. A pesar de que las preocupaciones por la imagen corporal pueden 

presentarse desde la niñez hasta la vejez, la literatura evidencia que existe mayor 

incidencia en adolescentes y adultos jóvenes (Saiphoo y Vahedi, 2019; Vaquero-

Cristóbal, Alacid, Muyor y López-Miñarro, 2013). Esto se ha podido explicar porque los 

modelos de belleza e ideales del cuerpo mostrados en los medios de comunicación están 

asociados a la juventud (Grogan, 2017). Además, la literatura señala que la población 
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adolescente y joven tiene mayor prevalencia de presentar un TCA (Arija et al., 2022; 

Galmiche et al., 2019).  

Uno de los elementos para entender estos fenómenos estaría relacionado con los 

medios de comunicación y el uso de las redes sociales (Holland y Tiggerman, 2016; 

Wykes y Gunter, 2005), los cuales han sido asociados con estas problemáticas (Restrepo 

y Castañeda, 2018; Santarossa y Woodruff, 2017). El uso de las redes sociales, como 

Facebook, Instagram o TikTok, se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana, 

especialmente para la juventud; son los jóvenes el grupo etario más conectado a internet 

en todo el mundo (UNICEF, 2017). Por otro lado, las redes sociales son un referente 

significativo en la construcción de las identidades (Newman, 2015; Ruiz-Corbella y De-

Juanas, 2013), donde los sujetos se re-definen y evidencian partes estilizadas o idealizadas 

de su identidad (Aguilar y Said, 2010; Baker, Ferszt y Breines, 2019; Del Prete y Redon, 

2020; Marra e Rosa, Rodrigues dos Santos, Stengel y Helena, 2016). En algunas redes 

sociales, de forma particular, la imagen es el elemento básico en la representación de uno 

mismo (Calvo y San Fabián, 2018). 

Una de las redes sociales que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años y 

se ha vuelto muy popular en la población juvenil ha sido TikTok. Esta red social se 

caracteriza por la creación y consumo de videos cortos (TikTok, 2021). Durante la 

pandemia del COVID-19, especialmente en el periodo de aislamiento social obligatorio, 

llegó a crecer hasta un 387.88% (OSIPTEL, 2020). Asimismo, es de las más populares 

entre las y los jóvenes. En un estudio realizado por Havas Group sobre el uso de esta 

aplicación en el Perú, los centennials (personas entre los 18 y 25 años) representaron el 

23% de usuarias y usuarios activos en Perú (Havas Group, como son citados por Andina, 

2022). El mismo estudio señaló que son las mujeres quienes tienen un uso más frecuente 

de esta red social, y llegaron a representar el 53% de usuarios (Havas Group, como son 

citados por Andina, 2022).  

Teniendo en consideración las implicancias del aumento de la insatisfacción y 

preocupaciones del cuerpo en la salud mental de la población, se hace relevante conocer 

en mayor profundidad cómo la población juvenil está experimentando su corporeidad y 

cómo está construyendo la relación subjetiva con su cuerpo. Será necesario comprender 

por qué está sucediendo y cómo las redes sociales, como TikTok, están afectando las 

experiencias del cuerpo de las personas, especialmente de esta población. Por ello, esta 
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investigación se focalizará en TikTok, red social donde muchas veces el cuerpo es 

mostrado desde diferentes ángulos y permitiendo la exploración de la imagen corporal 

(Khattab, 2019). Asimismo, aquello mostrado y viralizado es el cuerpo, a través de fotos 

y videos, pasando por filtros y ediciones para ser publicado, y donde las miradas de los 

otros (con los “likes” o los comentarios) son significativas (Newman, 2015).  

La presente investigación se aproximará al fenómeno desde el concepto de 

imagen corporal. Como se presentará posteriormente, la imagen corporal suele ser 

investigada a partir de cuestionarios, y en menor medida con entrevistas; sin embargo, 

esta técnica puede resultar de mucha utilidad para una aproximación amplia y profunda 

del fenómeno. Asimismo, la mayoría de las investigaciones sobre la imagen corporal han 

sido realizadas desde el enfoque cuantitativo y se han focalizado en una población clínica, 

especialmente en los TCA (Baile, 2003; Castro-Lemus, 2016), por lo que son necesarios 

los estudios desde la mirada de las personas sin alguna patología (Kogan, 2013). Además, 

la metodología utilizada permitirá aproximarse tanto a hombres y mujeres, permitiendo 

contrastar sus experiencias en relación al cuerpo. Por otro lado, a partir de la revisión de 

la literatura se puede evidenciar que hay pocas investigaciones sobre la imagen corporal 

en relación con las redes sociales en contextos latinoamericanos, pues la mayoría han sido 

realizadas en contextos de habla inglesa, por lo cual esta investigación tendrá aportes 

teóricos-metodológicos en este tipo de contextos.  

A partir de todo lo presentado, la presente investigación busca responder la 

siguiente pregunta: ¿Cómo es la imagen corporal de un grupo de estudiantes universitarias 

y universitarios de Lima Metropolitana que suben videos a TikTok? Para ello, en el 

Capítulo 1 se presentará una revisión bibliográfica sobre la imagen corporal, las redes 

sociales e investigaciones en torno a ambas variables. En el Capítulo 2 se detallarán los 

objetivos de la investigación. En el Capítulo 3, se presentará la metodología para 

responder a esta pregunta de investigación desde un enfoque cualitativo, a partir del 

Análisis Temático Reflexivo (Braun y Clarke, 2019, 2021, 2022). En el Capítulo 4, se 

expondrá el análisis y la discusión de los resultados obtenidos a partir de las entrevistas 

realizadas. Finalmente, se precisarán las conclusiones y recomendaciones para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO I: REVISIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Los estudios sobre el cuerpo han sido abordados, en las ciencias sociales, desde 

la antropología o la sociología (Kogan, 2007). Desde la psicología, una de las 

aproximaciones para el estudio del cuerpo ha sido desde el concepto de Imagen Corporal 

(Van Bunder y Van de Vijver, 2005). A continuación, se revisarán algunas definiciones 

y enfoques teóricos sobre la imagen corporal e investigaciones sobre el constructo. 

Posteriormente, se abordarán algunos focos de investigación sobre las redes sociales. 

Finalmente se presentarán los principales hallazgos de la literatura acerca de la imagen 

corporal y las redes sociales. 

1.1 Imagen Corporal  

La imagen corporal ha sido definida desde distintas aproximaciones teóricas en 

la psicología y no existe un consenso científico para definirla de una sola manera (Baile, 

2003; Castro-Lemus, 2016; Grogan, 2017). Las revisiones históricas del constructo 

coinciden en que fue el neurólogo Paul Schilder quien utilizó por primera vez el término 

de Imagen Corporal (Baile, 2003; Cash y Smolak, 2011; Grogan, 2017; Slade, 1994). Este 

autor definió la imagen corporal como la representación mental del propio cuerpo 

(Schilder, 1983). 

Desde el psicoanálisis, Dolto (1986) ha propuesto una conceptualización de la 

imagen corporal. Para esta autora, la imagen corporal es la síntesis viva de las 

experiencias emocionales, constituida por una imagen de base, una imagen funcional, y 

una imagen de las zonas erógenas (Dolto, 1986). Esta imagen corporal es propia de cada 

sujeto, es inconsciente y se elabora a partir de su historia (Dolto, 1986). Por otro lado, 

para la autora el esquema corporal hace referencia al cuerpo actual en la experiencia 

inmediata, y es el mismo para todos los individuos de la especie humana. 
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Otra definición la proporciona Grogan (2017), quien define la imagen corporal 

como las percepciones, pensamientos y sentimientos sobre el propio cuerpo. Esta 

definición incluye la percepción y actitudes hacia el propio cuerpo, así como las 

experiencias de la corporeidad, y puede abarcar tanto los aspectos positivos como 

negativos acerca de la propia imagen corporal (Grogan, 2017). Además, la insatisfacción 

corporal se entendería como los pensamientos o sentimientos negativos acerca del cuerpo, 

dada a partir de la evaluación negativa de elementos como la forma, el peso, o el tamaño 

del cuerpo (Grogan, 2017).   

Como se puede apreciar, existen distintas definiciones del constructo. Esto ha 

sido posible debido a que existen distintos enfoques teóricos sobre la imagen corporal. 

Estos enfoques ayudan a la comprensión de las diversas perspectivas e influencias que 

tiene este constructo (Grogan, 2017) A continuación, se presentarán los principales 

modelos teóricos de la imagen corporal, los cuales han sido resumidos por Cash y Smolak 

(2011) y Grogan (2017). 

En primer lugar, se encuentran los Enfoques Socioculturales. Siguiendo a 

Tiggermann (2011), estos enfoques afirman que existen ideales sociales del cuerpo que 

se transmiten a través de canales socioculturales. Posteriormente, estos ideales son 

internalizados por los individuos, y la satisfacción o insatisfacción con su cuerpo se dará 

en tanto se cumplan o no con estos ideales (Tiggermann, 2011). Uno de los modelos más 

conocidos es el Modelo de Influencia Tripartita, el cual explica que los medios de 

comunicación, los pares y la familia son los principales canales de transmisión de los 

ideales del cuerpo (Grogan, 2017). De esta forma, se puede entender que la formación y 

construcción de la imagen corporal es influenciada por factores históricos, sociales, 

culturales e individuales (Castro-Lemus, 2016; Thompson y Smolak, 2009), dentro de los 

cuales toman relevancia los valores, creencias y cánones estéticos que promueve cada 

sociedad; las imágenes y mensajes de los medios de comunicación y los comentarios de 

los pares o padres (Behar, 2010). 

En segundo lugar, se encuentran los Enfoques Cognitivo-conductuales. Desde 

estos enfoques se reconoce la relación recíproca entre los eventos ambientales, los 

procesos cognitivos, afectivos y físicos, y los comportamientos del individuo en la 

determinación de la imagen corporal (Cash, como es citado por Grogan, 2017). En esta 

línea, Cash (2012b) define la imagen corporal por “cómo las personas experimentan su 
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propia corporeidad, especialmente, pero no exclusivamente, su apariencia física” (p.334). 

Siguiendo a Cash (2012b), las experiencias relacionadas a la apariencia física consisten 

en: a) percepciones de los aspectos de la apariencia y b) actitudes acerca de la apariencia. 

Cash (2012b) menciona que el componente perceptivo de la imagen corporal 

refiere a la medida en que una persona puede juzgar con precisión su apariencia física o 

algún aspecto de la misma. Por otro lado, el componente actitudinal refiere a formas 

características de pensar (cogniciones), sentir (afectos o emociones) y comportarse en 

función de la propia apariencia física (Cash, 2012b). Hay dos dimensiones centrales de 

las actitudes de la imagen corporal: la evaluación de la imagen corporal (referida a la 

satisfacción o insatisfacción y las creencias evaluativas de la imagen corporal) y la 

inversión -valoración- de la imagen corporal (referida a la importancia cognitiva, 

emocional y conductual del cuerpo para sí mismo) (Cash, 2012b). 

En tercer lugar, se encuentra el Enfoque de la Psicología Positiva. Desde este 

enfoque no se puede entender la imagen corporal positiva como opuesta o equivalente a 

la imagen corporal negativa (Tylka, 2011). Las características principales del modelo 

hacen referencia a que la imagen corporal positiva refleja el respeto, reconocimiento y la 

aceptación del cuerpo, incluyendo aquellos aspectos que discrepan con las imágenes 

idealizadas (Tylka, 2011). Asimismo, la imagen corporal positiva proporciona un 

esquema cognitivo que ayuda a los individuos a interpretar la información como una 

forma de cuidado hacia el cuerpo, de tal manera que la mayor parte de la información 

positiva será internalizada, y la mayor parte de la información negativa será rechazada o 

reevaluada (Tylka, 2011). De esta forma, se adoptarán comportamientos saludables y se 

rechazarán las imágenes de los medios de comunicación como forma de cuidado hacia el 

cuerpo (Grogan, 2017). 

En conclusión, y a partir de la revisión teórica, la imagen corporal se puede 

entender como un constructo multidimensional (Cash, 2012b; Castro-Lemus, 2016; 

Thompson, Burke y Krawczyk, 2012). Por ese motivo, la presente investigación empleará 

la definición planteada por Thompson et al. (2012), quienes definen la imagen corporal 

como un término que representa distintas dimensiones de las experiencias de un individuo 

sobre su apariencia física. De forma particular, se priorizará el foco subjetivo y actitudinal 

de la imagen corporal (Cash, 2012b; Thompson et al., 2012; Grogan, 2017), el cual se 

divide en cuatro dimensiones: a) satisfacción/insatisfacción subjetiva de la imagen 
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corporal (evaluación del cuerpo); b) componente afectivo (sentimientos sobre el cuerpo); 

c) componente cognitivo (pensamientos y creencias acerca del cuerpo); y d) componente 

conductual. La elección de esta definición se fundamenta por su carácter amplio respecto 

a otras definiciones sobre la imagen corporal, el cual es ideal para la presente 

investigación.  

1.2 Investigaciones previas sobre la Imagen Corporal 

La búsqueda bibliográfica de investigaciones sobre la imagen corporal evidencia 

que esta ha sido estudiada mayoritariamente desde la perspectiva cuantitativa y, sobre 

todo, en mujeres jóvenes de sociedades occidentales (Cash, 2012a). Asimismo, este 

constructo ha sido muy estudiado en relación con los trastornos de la conducta alimentaria 

(Baile, 2003; Cash, 2012a; Castro-Lemus, 2016). En los últimos años, el foco de las 

investigaciones ha pasado de mirar solamente las distorsiones en la imagen corporal a 

examinar la imagen corporal positiva (Cohen, Irwin, Newton-John y Slater, 2019). 

Las investigaciones señalan una fuerte influencia de variables socioculturales 

(estándares o ideales de belleza) y los medios de comunicación como elementos que 

afectan la imagen corporal (Huang et al., 2020; Vaquero-Cristóbal et al., 2013). 

Asimismo, la exposición a medios de comunicación tradicionales, tales como los 

comerciales de televisión, los videos de música o las revistas, está relacionada con la 

alteración de la imagen corporal en hombres y mujeres que los consumen (Saiphoo y 

Vahedi, 2019). Además de los medios de comunicación, los padres y los pares son 

reconocidos como los principales factores que influyen en la insatisfacción con la imagen 

corporal (Thompson, Schaefer y Menzel, 2012).  

Los estudios sobre los medios de comunicación evidencian que las imágenes 

idealizadas presentadas impactan negativamente en la imagen corporal de las personas, y 

los efectos son similares en hombres y mujeres (Grogan, 2017). Al tomar en 

consideración el género, la literatura ha evidenciado que los ideales de cuerpo son 

distintos según este, asociados a lo entendido por masculinidad y feminidad (Murnen y 

Don, 2012). Asimismo, la literatura indica que las mujeres generalmente buscan perder 

peso o tener menor volumen corporal, mientras que los hombres son igualmente 

propensos a buscar ser livianos, pero teniendo mayor volumen corporal, es decir, 

buscando ser más musculosos (Duno y Acosta, 2019; Grogan, 2017; Murnen y Don, 

2012).  
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Finalmente, en el Perú también hay investigaciones sobre la imagen corporal. 

Existe evidencia de investigaciones descriptivas que muestran cómo se autoperciben las 

personas (Benel et al., 2012; Enriquez y Quintana, 2016) y miden la precisión de su 

percepción (Lee, Wrobel y Salinas, 2016). Otras investigaciones se focalizan en conocer 

su relación con otras variables, como el bienestar subjetivo (Prieto y Muñoz-Najar, 2015) 

o el modelo estético (Campos y Llaque, 2017; Lúcar, 2012). En cuanto a la metodología, 

la cuantitativa ha sido la predominante para las investigaciones sobre la imagen corporal 

(Lee et al., 2016; Lúcar, 2012; Prieto y Muñoz-Najar, 2015); la búsqueda hecha por el 

investigador halló solamente dos investigaciones que utilizaron o incluyeron la 

metodología cualitativa (Enriquez y Quintana, 2016; Sibila, 2019). Asimismo, la 

población con la que es mayoritariamente investigada son estudiantes (escolares o 

universitarias), siendo la investigación de Sibila (2019) particular, debido a que fue hecha 

con tatuadores. 

1.3 Redes sociales 

Como en la presente investigación se tomará en consideración la red social 

TikTok, se presentará un breve marco conceptual sobre las redes sociales. Estas son 

definidas como comunidades de internet que permiten a sus usuarios publicar 

información sobre su perfil, comunicarse con otros a través de mensajes o compartir fotos 

en línea (Pempek, Yermolayeva y Calvert, 2009). Algunas redes sociales han 

proporcionado plataformas para difundir imágenes relacionadas con la apariencia física 

(Bair et al., como se cita en Seekis, Bradley y Duffy, 2020), siendo estas seleccionadas 

en función de su significatividad o por verse mejor en estas (Shafie, Nayan y Osman, 

2012). Por ejemplo, algunas redes sociales como Instagram están completamente 

dedicadas a publicar o compartir fotos con amigos o el público en general (Tiggermann, 

Anderberg y Brown, 2020). En esta red social, un porcentaje elevado de personas utilizan 

filtros para sus fotos o las manipulan, siendo el rostro el más editado (Kleemans, 

Daalmans, Carbaat y Anschütz, 2018). Por otro lado, otras redes sociales como TikTok, 

permiten editar y subir videos cortos, como forma de performar el cuerpo (Khattab, 2019).  

En las redes sociales, las personas se auto-representan a través de contenidos 

visuales, como las fotos (Rettberg, 2018). Esto se puede dar a través de los selfies, pues 

son una forma de autorepresentación en las redes sociales y permiten la socialización con 

otros usuarios (Doğan y Adıgüzel, 2017). En los selfies son representados los roles de 

https://www.researchgate.net/profile/Ugur-Dogan
https://doi.org/10.1037/ppm0000264
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género (aspectos de la masculinidad y feminidad) (Calvo y San Fabián, 2018). Asimismo, 

existe un proceso ritual de preparación física (maquillaje, pose, etc) y tecnológica 

(retoques, filtros, etc) detrás de cada selfie (Calvo y San Fabián, 2018).  

Una de las líneas de investigación sobre las redes sociales se ha enfocado en su 

relación con la identidad (Pérez, 2018; Renau, Oberst y Carbonell-Sánchez, 2013). Las 

investigaciones sobre estas variables han evidenciado cómo los usuarios de las redes 

sociales construyen y modifican su identidad (Pérez, 2018). Además, la mayoría de las 

investigaciones se han realizado con adolescentes y jóvenes (Renau et al., 2013). En un 

inicio, las investigaciones estaban enfocadas en la construcción de la identidad dentro del 

anonimato de las redes sociales, pero luego los estudios se han centrado en entornos 

menos anónimos (Pérez, 2018; Zhao, Grasmuck y Martin, 2008). Algunos resultados 

sobre estas dos variables muestran que las personas que utilizan las redes sociales 

expresan y crean identidades o selves muy deseables o ideales (Calvo y San Fabián, 2018; 

Manago, Graham, Greenfield y Salikman, 2008; Renau et al., 2013; Zhao et al., 2008). 

Asimismo, y sobre todo en redes sociales donde predominan las selfies o fotos, se 

evidencia que estas representaciones buscan agradar o gustar a los demás, en función de 

valores o supuestos establecidos socialmente sobre el atractivo físico y social (Calvo y 

San Fabián, 2018). 

Otras líneas de investigación sobre las redes sociales se han enfocado en su 

relación con la autoestima (Parrillo y Troncoso, 2019; Santarossa y Woodruff, 2017) o 

con el bienestar, ya sea el bienestar psicológico o el bienestar subjetivo (Pérez, 2018). 

Algunas investigaciones encuentran asociaciones entre el uso de las redes sociales y el 

bajo bienestar experimentado por las personas (Clark, Algoe y Green, 2018). Sin 

embargo, la revisión de la literatura demuestra que es necesario tomar en consideración 

ciertas categorías y variables para comprender estos resultados y la complejidad del 

fenómeno (Ryding y Kuss, 2020). Así, es necesario hacer la distinción entre uso activo y 

pasivo de las redes sociales, diferenciar el enganche o la frecuencia de uso de estas 

(Ryding y Kuss, 2020), así como el tiempo de uso (Lucking, 2015). En este sentido, la 

literatura sugiere que el uso activo de redes sociales está asociado positivamente al 

bienestar subjetivo (Verduyn, Ybarra, Résibois, Jonides y Kross, 2017), mientras que el 

uso pasivo está asociado negativamente (Chen, Fan, Liu, Zhou y Xie, 2016).  
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 Otra variable a tomar en cuenta es la comparación social, la cual cumple un rol 

significativo en la relación negativa entre el uso de redes sociales y el bienestar de las 

personas. Esto se debe a que, mientras el uso pasivo de las redes sociales estaría 

relacionado a la comparación social, el uso activo permitiría crear redes de soporte social 

(Clark et al., 2018; Verduyn et al., 2017). De forma similar a estos resultados, se evidencia 

que el apoyo recibido por los amigos o la propia autoestima influyen en el bienestar 

subjetivo (Valerio y Serna, 2018). Finalmente, la literatura menciona que el tipo de 

contenido subido por los usuarios a las redes sociales también tendría efectos en el 

bienestar subjetivo (Valerio y Serna, 2018).  

1.4 Estudios sobre Imagen Corporal y Redes Sociales 

Uno de los focos de investigación sobre la imagen corporal ha sido en relación 

con las redes sociales. Es así que las investigaciones concluyen que existe una relación 

entre ambas variables (Huang et al., 2020; Saiphoo y Vahedi, 2019), pero varían en cuanto 

a hallazgos, sin llegar a un consenso sobre el tema (Saiphoo y Vahedi, 2019). Hay 

investigaciones que señalan que el uso de las redes sociales produce efectos negativos en 

las personas: la distorsión de la imagen corporal (Saiphoo y Vahedi, 2019; Suplee, 2016), 

la preocupación por la imagen corporal (Fardouly y Vartanian, 2016; Vergara, 2020) y la 

insatisfacción con el propio cuerpo (De Vries, Vossen y van der Kolk-van der Boom, 

2019; Holland y Tiggerman, 2016; Ladera, 2016; Woodley, 2018). Asimismo, se han 

encontrado evidencias de la relación entre el uso de las redes sociales y el mantenimiento 

o aumento de conductas alimentarias anómalas, lo cual podría sugerir a las redes sociales 

como factor de riesgo para los TCA (Holland y Tiggerman, 2016; Restrepo y Castañeda, 

2018).  

Se han elaborado distintas explicaciones para entender la relación entre las redes 

sociales y su impacto en la imagen corporal. La comparación social ha sido un argumento 

muy utilizado para explicar la influencia de los medios de comunicación y redes sociales 

en la insatisfacción con la imagen corporal (Holland y Tiggermann, 2016; Huang et al., 

2020; Perloff, 2014; Saiphoo y Vahedi, 2019). Por otro lado, se ha argumentado que las 

redes sociales centradas en la apariencia, o aquellas donde se presenten actividades 

relacionadas a las imágenes, son las que tienen un impacto en la imagen corporal (Cohen, 

Newton-John y Slater, 2017; Holland y Tiggermann, 2016). 
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Aterrizando estos resultados de forma específica en algunas redes sociales, la 

literatura ha abordado la relación entre la red social Facebook y la imagen corporal 

(Aguilar, y Said, 2010; Saiphoo y Vahedi, 2019; Tiggermann y Slater, 2017). La 

evidencia señala que el uso de Facebook influye en la autopercepción negativa de la 

imagen corporal (Infante y Ramírez, 2017) y produce insatisfacción con el cuerpo 

(Stronge et al., 2015; Woodley, 2018). Asimismo, el compromiso o enganche al Facebook 

estaría relacionado con la preocupación y vigilancia del propio cuerpo (Cohen et al., 2017; 

Tiggermann y Slater, 2017).  

Por otro lado, la red social Instagram también estaría relacionada con la imagen 

corporal (Woodley, 2018). Las investigaciones evidencian cómo esta red social produce 

efectos en la imagen corporal, generando sentimientos de insatisfacción con el cuerpo 

(Tiggermann et al., 2020) y peores percepciones de la apariencia (Woodley, 2018). 

Asimismo, se evidencia que produce preocupaciones por la imagen corporal y la 

autoobjetivación del cuerpo (Fardouly, Willburger y Vartanian, 2018). Esto podría estar 

relacionado a la exposición a imágenes sobre delgadez en esta red social (Tiggermann et 

al., 2020).  

Baker et al. (2019) realizaron una investigación cualitativa para estudiar el 

impacto que tiene Instagram en la imagen corporal de estudiantes universitarias. Para 

esto, realizaron seis grupos focales, contando con la participación de 27 estudiantes 

universitarias entre los 18 y los 22 años en Estados Unidos. Los resultados permitieron 

evidenciar que las participantes querían estar a la altura de los ideales de belleza sociales. 

Esto condujo a buscar crear la imagen perfecta de sí mismas en esta red social; sin 

embargo, reconocían la irrealidad de estas imágenes. Asimismo, las participantes 

presentaban sentimientos negativos sobre su apariencia y la evaluaban de forma negativa. 

Un factor significativo era la comparación social, pues ellas se comparaban con otras 

otras usuarias de Instagram. Finalmente, Baker et al. (2019) hallaron que la mirada de los 

otros era más importante que la de sí mismas, pues cuando las participantes postearon 

fotos en las cuales su cuerpo aparecía, hubo mayor preocupación por cómo responderían 

los otros y otras usuarias, llegando a sentirse “feas” si no recibían likes. Estos resultados 

resaltan la significatividad que pueden tener los ideales de belleza en las experiencias del 

cuerpo, así como el rol de las comparaciones con otras usuarias en esta red social. 
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Contrastando con los resultados encontrados hasta el momento, Kim (2020), en 

un estudio en Corea del Sur, evidenció que la publicación de selfies en Instagram, en 

personas con bajos o moderados niveles de necesidad de popularidad, puede reducir la 

insatisfacción corporal, debido a que tiene efectos positivos en la autoestima (Kim, 2020). 

Siguiendo la misma línea, otro grupo de investigaciones se centran en conocer la relación 

entre las redes sociales y la imagen corporal positiva (Saiphoo y Vahedi, 2019). Este tipo 

de investigaciones apelan al movimiento Body Positive. Siguiendo a Woodley (2018), el 

movimiento Body Positive hace referencia a la transmisión de mensajes que desafían los 

ideales sociales asociados a la apariencia física, la belleza y los cuerpos, fomentando la 

autoaceptación. Sin embargo, hay discrepancia sobre estos resultados, pues Tiggermann 

et al. (2020) mostraron en un estudio que las imágenes provenientes del movimiento Body 

Positive no tenían ningún efecto en la insatisfacción o en la apreciación del cuerpo en un 

grupo de mujeres universitarias de Australia.  

Finalmente, con relación a la red social TikTok, las investigaciones en torno a la 

imagen corporal son bastante recientes. Khattab (2019) realizó una investigación 

cualitativa en Finlandia para analizar el papel de esta red social en la formación de 

estereotipos de género y de belleza a partir de la exposición del cuerpo. Para esto, se 

realizó un análisis interpretativo de los contenidos de los videos de TikTok. Los 

resultados mostraron que en TikTok los videos muestran imágenes corporales que 

enfatizan ciertos atributos de belleza y estereotipos de género, referidos a la 

hiperfeminidad e hipermasculinidad, y están cargados con componentes sexualizados. 

Asimismo, en estos videos los rasgos faciales son exagerados (utilizando maquillaje o 

filtros de la misma aplicación) cuando se presentaba una imagen corporal negativa. Estos 

resultados describen algunas características importantes de esta red social, y cómo el 

cuerpo, los ideales de belleza o el género, están presentes. 

Por otro lado, Hülsing (2021) condujo un estudio mixto para conocer la 

influencia de TikTok en la imagen corporal. Para esto, se aplicó un cuestionario y se 

realizaron entrevistas a 16 adolescentes y jóvenes de Alemania cuyas edades fluctuaban 

entre los 16 y 21 años. Los resultados evidenciaron cómo en TikTok puede haber una 

influencia tanto positiva como negativa en la imagen corporal. Por un lado, la influencia 

es negativa debido a que en TikTok hay presiones por tener cuerpos ideales, siendo los 

videos de personas con cuerpo ideal percibidos como mejores (tienen más likes y más 

shares). Por el otro lado, el impacto positivo implica la aceptación del cuerpo, el cual se 
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relacionó al movimiento Body Positive, debido a que se posibilitó mostrar cuerpos 

“reales” y con imperfecciones. Asimismo, Hülsing (2021) evidencia que la comparación 

social cumple un rol importante en cómo TikTok influencia a la imagen corporal. 

A partir de la revisión realizada, la literatura evidencia que la relación entre la 

imagen corporal y las redes sociales debe tomar en consideración un análisis detallado y 

profundo, ya que se han mencionado distintos efectos en la imagen corporal, siendo, 

algunas ocasiones, contrarios. Es así que hay investigaciones que señalan efectos 

negativos en la imagen corporal, mientras que otras señalan efectos positivos. Se han 

mencionado distintas variables que podrían estar mediando en esta relación, como la 

comparación social o la exposición a ciertos contenidos en la red social. Esto nos revela, 

por un lado, la necesidad de comprender que cada red social tiene sus propias 

características, ya que algunas pueden estar más centradas en la apariencia física, como 

Instagram o TikTok. Por otro lado, evidencia la multiplicidad de experiencias en relación 

al cuerpo que pueden tener las personas, que no son ajenas a las redes sociales, sino que 

están relacionadas. 

1.5 Objetivos de la investigación 

La presente investigación busca conocer cómo son las experiencias del cuerpo 

de usuarias y usuarios de TikTok. Por ello, el objetivo general es analizar la imagen 

corporal de un grupo de estudiantes universitarias y universitarios de Lima Metropolitana 

que suben videos a TikTok. Esto se realizará a través de tres objetivos específicos: 

• Objetivo Específico 1: Describir el uso de TikTok en relación con la imagen 

corporal de un grupo de estudiantes universitarias y universitarios de Lima 

Metropolitana que suben videos a esta red social. 

• Objetivo Específico 2: Describir los componentes de la imagen corporal de un 

grupo de estudiantes universitarias y universitarios de Lima Metropolitana que 

suben videos a TikTok. 

• Objetivo Específico 3: Describir las diferencias de género en la imagen corporal 

de un grupo de estudiantes universitarias y universitarios de Lima Metropolitana 

que suben videos a TikTok. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

Para la presente investigación se utiliza el enfoque cualitativo debido a que este 

busca explorar los fenómenos de forma profunda y detallada (Willig, 2013). Asimismo, 

desde este enfoque no se busca probar hipótesis o teorías, sino conocer, de forma amplía 

y en su multiplicidad, las experiencias y significados de las y los participantes (Braun y 

Clarke, 2013, 2022). En la presente investigación estos elementos son relevantes, pues 

comúnmente los estudios cuantitativos sobre la imagen corporal la miden a partir de 

dimensiones muy específicas y preguntas preestablecidas (Cash y Smolak, 2011), pero 

no evidencian las experiencias de corporeidad de las personas de forma más amplia 

(Grogan, 2017). Por otro lado, el alcance de la presente investigación es exploratorio 

debido a que se han realizado muy pocas investigaciones sobre la imagen corporal y las 

redes sociales en Perú y Latinoamérica, y la mayoría de estas lo han hecho desde 

Instagram y Facebook. 

Teniendo en consideración que el diseño de una investigación se define como el 

plan a seguir y los enfoques planteados para esta (Braun y Clarke, 2022), se seguirán los 

planteamientos del Análisis Temático Reflexivo (ATR) propuesto por Braun y Clarke 

(2019, 2021, 2022). Una de las características más importantes para el ATR es lograr la 

Coherencia Conceptual (muy relacionada al concepto de Integridad Metodológica 

propuesto por Levitt, 2020), que implica que diferentes elementos del diseño de la 

investigación (suposiciones teóricas, pregunta de investigación, método, análisis, etc.) 

deben ser conceptualmente coherentes entre sí (Braun y Clark, 2013, 2022). Para lograr 

ello, es de vital importancia la reflexividad del investigador, la cual supone sustentar las 

decisiones tomadas a lo largo del proceso de investigación para lograr un diseño 

coherentemente articulado (Braun y Clarke, 2021, 2022).  
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El Análisis Temático Reflexivo permite explorar las experiencias, perspectivas 

y comportamientos contextualmente situados de los participantes (Braun y Clarke, 2021). 

Esto será importante debido a que el objetivo de la investigación es analizar la imagen 

corporal de las y los participantes, la cual está conformada por las experiencias de 

corporeidad de las personas (Cash y Smolak, 2011). Asimismo, el Análisis Temático 

Reflexivo permite ahondar en las experiencias de las y los participantes desde un nivel 

descriptivo e interpretativo, tomando en consideración tanto los elementos semánticos 

como latentes de la información (Braun y Clarke, 2022).  

2.1 Participantes 

Las y los participantes fueron diez estudiantes universitarias y universitarios 

pertenecientes a universidades privadas de Lima Metropolitana, cuyas edades fluctuaron 

entre los 18 y los 24 años (ver Anexo 4). De este total, participaron seis mujeres y cuatro 

varones. Se ha elegido a estos participantes ya que se encuentran en una edad donde se 

presenta con mayor incidencia la preocupación por la imagen corporal (Saiphoo y Vahedi, 

2019; Vaquero-Cristóbal, et al., 2013). Los criterios de inclusión fueron:  

- Tener entre 18 y 25 años 

- Pertenecer a universidades privadas de Lima Metropolitana 

- Que suban videos a TikTok donde aparezca su cuerpo 

- Que sean usuarios activos de TikTok (que suban, mínimamente, dos videos al 

mes) 

Por otro lado, los criterios de exclusión fueron:  

- Que utilicen la red social, pero no suban videos 

- Que suban videos de temáticas donde no aparezca su cuerpo 

El muestreo utilizado en la presente investigación es por conveniencia, es decir, 

la selección de participantes se dio a partir de su facilidad de acceso por parte del 

investigador (Braun y Clarke, 2021). La elección de este método de muestreo se da porque 

no se busca la representatividad estructural (Mejía, 2000); por el contrario, lo que se busca 

es acercarse de forma exploratoria al fenómeno. La cantidad de participantes fue 

determinada por el criterio de poder de la información (Malterud, Siersma y Guassora, 

2016), es decir, determinar el número de participantes y el fin del muestreo tomando como 

referencia la riqueza de información de los datos y su capacidad para responder a los 
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objetivos de la investigación (Malterud et al., como son citados por Braun y Clarke, 

2021). Finalmente, el método para contactar con los participantes fue la técnica bola de 

nieve, la cual permite construir la muestra a partir de la propia red de contactos del 

investigador y de las y los participantes (Braun y Clarke, 2013). 

2.2 Instrumento  

La presente investigación utilizó la entrevista semi-estructurada, debido a que 

esta permite a las y los participantes hablar sobre un aspecto particular de sus vidas o 

sobre sus experiencias (Willig, 2013), y fue aplicada en formato virtual por el contexto 

de pandemia del COVID-19. La entrevista semi-estructurada es útil porque permite ir con 

categorías preestablecidas, pero es muy flexible con relación a las respuestas y elementos 

que emergen en la entrevista (Braun y Clarke, 2013). Esto es importante debido a que, 

desde el Análisis Temático Reflexivo, se busca fluidez en la entrevista para generar un 

relato espontáneo y profundo de las experiencias de las y los participantes (Braun y 

Clarke, 2021). La finalidad de esta técnica radica en comprender las experiencias de 

corporeidad (imagen corporal) de las y los participantes, desde lo narrado en sus propias 

experiencias (Braun y Clarke, 2013). 

Aunque comúnmente las investigaciones cualitativas sobre imagen corporal y 

redes sociales han utilizado principalmente la técnica de grupos focales (Baker et al, 2019; 

Burnette, Kwitoswki y Mazzeo 2017), la presente investigación utilizará este tipo de 

entrevista debido a que busca comprender la experiencia más íntima de las personas 

(Braun y Clarke, 2013). Asimismo, Grogan (2017) evidencia cómo se han utilizado las 

entrevistas para investigar la imagen corporal, y remarca las ventajas de esta técnica en 

tanto permiten comprender a mayor profundidad y amplitud las experiencias de 

corporeidad de las personas, y entender aún más la experiencia de insatisfacción con el 

propio cuerpo. 

Se elaboró una Guía de Entrevista (ver Anexo 2) a partir de la definición y 

dimensiones de la imagen corporal desde el foco subjetivo y actitudinal, elementos 

presentados en el Capítulo II. Esta guía se dividió de la siguiente forma: a) Datos 

generales de las y los participantes; b) Una pregunta de familiarización; c) Tres preguntas 

introductorias para abordar, de forma general, la experiencia de subir videos a TikTok y 

d) Nueve preguntas sobre las experiencias de corporeidad (imagen corporal) y TikTok, 

donde se abordan los objetivos específicos de la investigación. 
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2.3 Procedimiento 

Es necesario señalar que la conducción de la investigación fue virtual por la 

pandemia del COVID-19. La guía de entrevista pasó por la revisión de dos expertos en el 

tema: uno es psicólogo clínico especialista en temas de cuerpo e imagen corporal y 

metodología cualitativa, y la otra experta es psicóloga especialista en metodología 

cualitativa. Esta guía fue evaluada en cuanto a claridad, coherencia, relevancia y fluidez 

de las preguntas. Los expertos recomendaron cambiar algunas preguntas, pues estas no 

coincidían con sus objetivos, y recomendaron evitar las preguntas cerradas. Asimismo, 

recomendaron reordenar la guía de entrevista, de tal forma que no se repitan las preguntas 

y la entrevista siga una secuencia lógica e integral. A partir de la revisión y 

recomendaciones de los expertos se hicieron algunas correcciones al instrumento: se 

reformularon y reordenaron algunas preguntas y se eliminaron las preguntas repetitivas. 

Posteriormente, la guía de entrevista fue evaluada en dos pruebas piloto 

realizadas a dos participantes. Ambas participantes tienen 23 años y pertenecen a una 

universidad privada de Lima. La primera participante tiene alrededor de 7000 seguidores 

en TikTok, mientras que la segunda tiene alrededor de 200 seguidores; ambas han subido 

videos a esta red social donde aparece su cuerpo. Las entrevistas fueron realizadas a través 

de la plataforma Zoom y duraron aproximadamente 30 minutos. Los resultados de estas 

pruebas evidenciaron que las preguntas abordaron los objetivos señalados (salvo un par 

de preguntas, las cuales no fueron comprendidas por las participantes) y el orden 

planteado posibilitó fluidez a la entrevista, permitiendo ir desde la información más 

general (sobre el uso de TikTok), hasta información más concreta (sobre las experiencias 

con su propio cuerpo).  

Finalmente, se realizaron las correcciones finales a la guía de entrevista y se 

procedió a recolectar la información a través de entrevistas virtuales a las y los 

participantes. Como el investigador pertenece a la comunidad universitaria, el contacto 

se realizó a través de la técnica de bola de nieve, es decir, a partir del entorno del 

investigador y de los participantes (Braun y Clarke, 2013). Las entrevistas virtuales 

fueron hechas por la plataforma Zoom, siguieron los lineamientos propuestos en la Guía 

de Entrevista (ver Anexo 2) construida por el investigador, y fueron grabadas previo 

consentimiento informado. El tiempo promedio de las entrevistas fue de 40 minutos, y 

luego fueron transcritas de forma literal para su posterior análisis.  
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2.4 Aspectos éticos y criterios de calidad 

Consentimiento informado: Se presentó un consentimiento informado (ver Anexo 3) en 

el cual se explicaron los objetivos de la investigación y todos los procedimientos a realizar 

con las y los participantes (incluyendo la grabación de las entrevistas solo con fines para 

la investigación). Este consentimiento informado hace explícito el carácter voluntario de 

su participación, pudiendo no responder a las preguntas si así lo consideran pertinente, y 

la posibilidad de retirarse de la investigación en el momento que lo deseen. Asimismo, se 

adjuntó una copia de este consentimiento a cada participante.  

Confidencialidad y anonimato: Se hizo explícito el carácter confidencial y anónimo de 

los participantes en la investigación, asegurando a las y los participantes que sus datos 

proporcionados solo serán conocidos por el investigador. Se asignaron códigos a las y los 

participantes para este fin. Asimismo, las grabaciones de las entrevistas fueron borradas 

una vez finalizada la investigación. Es necesario remarcar que todos estos elementos 

fueron incluidos de forma explícita en el consentimiento informado.  

En cuanto a los criterios de calidad, se siguen los criterios propuestos por Braun 

y Clarke (2006, 2013, 2022) respecto al Análisis Temático Reflexivo. En primer lugar, se 

contempla como criterio una Lista de Verificación de calidad de 15 puntos para el 

Análisis Temático Reflexivo (Braun y Clarke, 2022), la cual engloba una serie de 

indicadores para la conducción del proceso de investigación (Transcripción, 

Codificación, Análisis General y Reporte Escrito). En segundo lugar, se contempla como 

criterio la Reflexividad del investigador (Braun y Clarke, 2019, 2021, 2022), la cual 

significa reconocer y asumir los supuestos y perspectivas que guían las decisiones 

tomadas (y sustentadas) en toda la investigación. Estos elementos son importantes para 

lograr la Coherencia Conceptual (Braun y Clarke, 2013, 2022), la cual refleja la calidad 

de una investigación para producir resultados útiles y confiables (Braun y Clarke, 2022).  

2.5 Análisis de la información 

En cuanto a la estrategia de análisis de la información, se siguieron las seis fases 

del Análisis Temático Reflexivo (Braun y Clarke, 2006, 2012, 2013, 2022; Braun, Clarke, 

Hayfield y Terry, 2019). Se utilizó esta técnica de análisis debido a que permite identificar 

y analizar patrones o temas dentro del conjunto de datos y, de esta forma, evidenciar las 

experiencias y significados de los participantes (Braun y Clarke, 2006, 2022). Para la 

presente investigación, esto es relevante ya que permitió presentar el conjunto de 
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experiencias sobre la corporeidad de los participantes, y así conocer su imagen corporal. 

Asimismo, esta estrategia se ha utilizado en distintas investigaciones sobre la imagen 

corporal y redes sociales, al investigar la percepción del impacto del uso de redes sociales 

en la imagen corporal (Burnette et al., 2017), las experiencias y percepciones de la imagen 

corporal con relación al uso de las redes sociales (Ahmed, 2019) y las experiencias de 

mujeres que usan Instagram (Baker et al., 2019). 

El Análisis Temático Reflexivo siguió seis etapas para realizarlo (Braun y 

Clarke, 2006, 2012, 2022; Braun, et al, 2019), las cuales fueron:  

1. Familiarización con los datos: En primer lugar, se transcribieron de forma 

literal las entrevistas. Posteriormente el investigador se sumergió en los datos 

a partir de la lectura y re-lectura activa de las transcripciones, realizando 

pequeñas notas sobre los elementos o características más llamativas y 

buscando posibles significados o patrones en la información dada por las y 

los participantes. 

2. Codificación: El proceso de codificación se realizó con el programa 

ATLAS.ti. Los códigos se generaron a partir de las características más 

llamativas del conjunto de datos, recolectando datos relevantes y fragmentos 

de información que podían devenir en patrones de significado. Es necesario 

mencionar que en la presente investigación, de forma predominante, se 

realizó un análisis inductivo (pues los códigos fueron conceptualizados desde 

los mismos datos) y una codificación semántica (codificación desde un nivel 

superficial de los datos) (Braun y Clarke, 2006, 2012, 2013, 2022). Se hace 

esta mención debido a que, gracias a la flexibilidad del Análisis Temático 

Reflexivo (Braun y Clarke, 2021, 2022), hubo momentos donde se realizó 

un análisis deductivo (tomando en consideración las teorías sobre la Imagen 

Corporal para el análisis) y latente (codificación desde un nivel más 

implícito de los datos). 

3. Construcción inicial de los temas: Se revisaron y corrigieron los códigos y 

posteriormente fueron recopilados y organizados para formar potenciales 

candidatos a temas y sub-temas (aquellos que articulen de manera coherente 

y significativa los datos en relación con los objetivos de la investigación). 

Desde esta aproximación, los temas son definidos como patrones de 

significado compartido, unidos por un concepto o idea central, generados a 
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partir del proceso de codificación (Braun y Clarke, 2019, 2022). La 

generación de temas se dio a partir de un proceso reflexivo, activo e 

interpretativo de los datos por parte del investigador, pues los temas no 

fueron “descubiertos” en los datos, sino construidos y conceptualizados a 

partir del proceso analítico y la subjetividad del investigador (Braun y 

Clarke, 2019, 2021, 2022).  

4. Desarrollo y revisión de los temas: Los candidatos a temas y subtemas 

fueron revisados, delimitados y definidos para convertirse en temas finales, 

de tal forma que cada uno estaba organizado por un concepto o idea central 

organizadora. Para esto se verificó la relación entre los datos codificados y 

los temas (Nivel 1) y luego los temas con el conjunto de datos completo 

(Nivel 2). De esta forma, se generó un mapa temático de análisis que refleja 

las características y delimitación de los temas. Fue particularmente relevante 

reconocer cómo los temas respondían los objetivos de investigación 

planteados. 

5. Definición y nombramiento de los temas: Se analizaron los temas finales 

y se identificó la “esencia” de cada uno (concepto o idea central 

organizadora). De esta forma, se determinaron los contenidos particulares y 

límites de cada tema. Fue significativo reconocer cómo cada uno de los temas 

expresaba distintas características del fenómeno y se complementaba para 

responder el objetivo central de la investigación. Posteriormente, se 

definieron los nombres finales de cada tema, buscando que capturen clara y 

comprensivamente la particularidad de cada tema y su relación con los 

objetivos de la investigación. 

6. Producción del reporte: Finalmente, hubo una revisión final del proceso de 

análisis y se extrajeron las citas más significativas para los temas y subtemas. 

A partir de esto, se redactó la sección de resultados y la discusión, integrando 

la información producida con la literatura y la teoría. Como último punto, se 

redactaron las conclusiones y limitaciones, y se plantearon las 

recomendaciones para futuras investigaciones.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A partir de la recolección de información se construyeron cuatro temas 

principales: Estilización y producción del cuerpo para TikTok, TikTok en la Imagen 

Corporal, Las miradas en la Imagen Corporal e Ideales del cuerpo y Género en la 

Imagen Corporal (para ver la Matriz de Temas, ver Anexo 5). Se generó el mapa 

temático que es presentado a continuación, el cual especifica la composición de los temas 

y sus respectivas particularidades.  

Imagen 1. Mapa temático. Elaboración propia.  
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3.1 Estilización y producción del cuerpo para TikTok 

La estilización y producción del cuerpo para TikTok hace referencia al proceso 

por el cual las y los participantes modifican su apariencia física para sus videos de 

TikTok. La estilización y producción del cuerpo se realiza durante todo el proceso para 

la producción de los videos, evidenciado en el uso de estrategias y conductas en los 

diferentes momentos del proceso. Estos momentos en el proceso de creación de videos 

son: a) la preparación previa para sus videos; b) durante la grabación; y c) posterior a la 

grabación. A continuación, se detallará cómo ocurre la estilización y producción del 

cuerpo durante cada momento. 

El primer momento es el de la preparación previa para sus videos, en el cual las 

y los participantes preparan el contenido del video y producen su cuerpo de acuerdo con 

la imagen que quieren presentar. En este momento la estilización y producción de las y 

los participantes se observa en la preparación corporal que tienen (se bañan, se peinan, se 

maquillan y eligen la ropa que usarán), hasta estar conformes con su apariencia. Por 

ejemplo, la siguiente cita demuestra cómo esta participante estiliza y produce su 

apariencia física para realizar un video en TikTok, tomando en cuenta el uso de elementos 

tales como el maquillaje, la ropa y el peinado para ello.  

 

Cuando estaba iniciando en esto del TikTok, a parte de la ropa, lo que hacía era maquillarme, no 

tan llamativo, pero sí un labial, una sombrita, de repente hacerme rulos o rizarme un poco más el 

cabello; como que estar presentable. (…) Sí, de alguna manera sí influenció totalmente en mí, que 

al tener que hacer un video me tengo que ver bien, pero creo que es solo la apariencia (PF5). 

 

El segundo momento se da durante la grabación de los videos de TikTok. En 

este momento, las y los participantes toman en cuenta la posición de la cámara, pues 

buscan los ángulos donde muestran una mejor apariencia o donde se resaltan ciertas partes 

de su cuerpo, produciendo así una imagen que sea valorada. Además, se graban múltiples 

veces y tienen muchos borradores (videos que, en este momento, no son publicados en 

TikTok), los cuales serán el material para el tercer momento del proceso. Finalmente, el 

tercer momento se da posterior a la grabación de los videos. En este momento se realizan 

las ediciones finales al video, donde se utilizan filtros para borrar ciertos elementos 

(como, por ejemplo, granos o arrugas del rostro) o se agregan ciertos efectos y tonos a su 
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imagen. Tras esto, hay un proceso de selección final en el cual se elige el mejor video 

(entre todos los borradores hechos), muchas veces seleccionado por detalles mínimos.  

De acuerdo con la literatura, la estilización y producción de la apariencia física 

es un proceso muy común en las redes sociales (Ahmed, 2019; Baker et al., 2019; Calvo 

y San Fabián, 2018; Khattab, 2019). En Instagram ocurre un proceso similar a lo 

encontrado en esta investigación, debido a que existe un proceso ritual de preparación 

física (maquillaje, pose, etc) y tecnológica (retoques, filtros, etc) para el contenido subido 

(Calvo y San Fabián, 2018), y donde se seleccionan las fotos más favorecedoras de uno 

mismo (Baker et al., 2019). Además, estos resultados se asemejan a lo evidenciado por 

Khattab (2019), quien explica que en los videos de TikTok los rasgos faciales son 

exagerados (utilizando maquillaje o filtros de la misma aplicación), especialmente cuando 

las usuarias tienen una imagen corporal negativa.  

En particular, en las redes sociales la literatura ha evidenciado que se presentan 

“imágenes alteradas” y se utilizan, principalmente, programas de edición o filtros, siendo 

el rostro el más estilizado y editado (para aclarar la piel, colocar maquillaje o borrar 

elementos como ojeras) (Ahmed, 2019; Baker et al., 2019; Khattab, 2019; Kleemans et 

al., 2018). En la presente investigación, además del uso de filtros, se tomaron en cuenta 

otros elementos para estilizar y producir el cuerpo, como la ropa, el maquillaje y la 

preparación física. Las y los participantes refieren que el uso de filtros ha sido mínimo 

(para borrar “imperfecciones” como granos o marcas), probablemente por la edad en la 

que se encuentran, ya que la juventud ha estado relacionada con la belleza (Grogan, 2017). 

Este proceso de estilización y producción se ha dado según dos motivaciones 

principales: a) de acuerdo con el tipo de video (comedia o baile) y b) para presentar una 

versión positiva de sí mismos. En primer lugar, en la mayoría de las y los participantes el 

cuerpo es estilizado y producido según los objetivos perseguidos y características 

específicas del video (según el tipo de video). Aunque en TikTok hay muchas categorías 

para los videos, en la presente investigación se evidenció que las y los participantes suben, 

principalmente, dos modalidades de videos a TikTok: de comedia y de baile.  

Por un lado, en los videos de comedia se escenifican situaciones sobre distintos 

temas (de la cotidianidad, de alguna película, serie o canción) y el cuerpo suele ser 

mostrado de forma parcial (del torso o la cintura para arriba). En estos videos, se estiliza 

y produce el cuerpo para que las personas se identifiquen con la situación o escena 
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representada y les parezca divertida. Para esto, el rostro, los gestos faciales y la 

caracterización (ropa y accesorios) toman protagonismo para escenificar la situación y 

expresar el mensaje del video, utilizando un audio previamente grabado (lip sync) o con 

la voz de uno mismo. A continuación, se presenta una cita que evidencia cómo en los 

videos de comedia de una participante, es relevante el tipo de ropa utilizada y los gestos 

que se hacen; en suma, un video desde el cual el cuerpo escenifica una situación 

particular: 

 

Por ejemplo, si es un TikTok donde hay distintos personajes, no sé, un hombre, una mamá y una 

chica, sí me pongo un gorrito de hombre y hago ese personaje. (…) A mí me encanta hacer reír a 

las personas, cosas así, y también me gusta hacer ese tipo de TikToks graciosos, porque sé que 

hago caras, sé cómo cambiar de ánimos, cosas así. O sea, me refiero a que puedo cambiar de gestos 

rápidamente; de la nada puedo estar demasiado feliz y de la nada cambiar mi cara al toque, y hacer 

de otros personajes (PF3). 

 

Por otro lado, en los videos de baile se memoriza y ejecuta una coreografía de 

distintas canciones. Por lo general, en estos videos se muestra el cuerpo en su totalidad. 

Asimismo, en los videos de baile todo el cuerpo es usado para ejecutar una coreografía 

que exprese mucha naturalidad, espontaneidad o energía (llegando, a veces, a la 

exageración). El lugar que toma el cuerpo es entendido como un apoyo al contenido 

creado, pues hay participantes que mencionan que la apariencia física y el uso del cuerpo 

(en los gestos y los bailes) favorecen a obtener más likes y visitas. 

La segunda motivación para la estilización y producción del cuerpo y la 

apariencia física es porque las y los participantes buscan presentar una versión positiva 

de sí mismos en sus videos de TikTok. En ese sentido, se busca que en los videos se 

resalten sus características positivas, especialmente aquellos atributos físicos que son 

valorados. La presentación de una imagen positiva se realiza desde una posición activa y 

está relacionada a las intenciones de las y los participantes. Además, el nivel de 

estilización y producción varía en cada participante, pudiendo ir desde mucha estilización 

y producción del cuerpo, hasta muy poca o mínima. El siguiente testimonio expresa la 

agencia que tiene una participante para mostrar sus características positivas en sus videos:  
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Creo que depende del video. Si mi intención es verme bien, sí voy a esforzarme un poco más 

porque salga así (PF6).  

 

Debido a la estilización y producción del cuerpo, las y los participantes pueden 

llegar a esconder las “inseguridades” que tienen sobre sus cuerpos, pues aquellas partes 

que no les gusten o no sean valoradas de sí mismos no serán mostradas o serán 

disimuladas en sus videos de TikTok. De esta forma, la imagen construida en TikTok 

puede llegar a ser acorde a los intereses y deseos de las y los participantes. Por ejemplo, 

la siguiente participante hace mención a cómo estiliza y produce su apariencia, llegando 

a utilizar la ropa para esconder aquellas partes de su cuerpo que no le gustan de sí misma:  

 

Tengo por ahí unos rollitos que siento que, si uso cosas pegadas, por ejemplo, tops o blusas 

pegadas, yo me veo en el espejo y me veo bien. Pero me veo en el video y no me veo bien. Es 

como que... me cambio varias veces. Sí, por ese lado si trato de producirme más. Si es que se ve 

algo, trato de usar una casaca. Como que sí quiero ver que salga bien todo. No es que me disguste 

y deje de grabar mi cuerpo porque no me gusta, sino trato de disimularlo con algún tipo de ropa, 

pero por mí normal que salga mi cuerpo. Pero sí trato de cubrir lo que no me gusta en sí (PF4). 

 

Estos resultados concuerdan con lo mencionado por la literatura, ya que quienes 

utilizan las redes sociales expresan selves muy deseables o ideales (Zhao et al., 2008; 

Manago et al., 2008; Renau et al., 2013; Calvo y San Fabián, 2018). En particular, estos 

resultados coinciden con lo ocurrido en Facebook e Instagram. Marra e Rosa et al (2016) 

evidencian cómo en Facebook se estetiza el self en la exposición de rasgos y 

características de identidad considerados como positivos. Por otro lado, Baker et al (2019) 

mencionaron que en Instagram también hay una necesidad de presentar la mejor versión 

de uno mismo. La literatura explica estos resultados por una búsqueda de aprobación, 

agradar o gustar a los otros, en función de los estándares sociales del físico (Baker et al., 

2019; Calvo y San Fabián, 2018, Chatzopoulou, Filieri y Dogruyol, 2020). En la presente 

investigación, las y los participantes también mencionaron hacerlo por iniciativa propia, 

es decir, para sentirse bien consigo mismos.  

En suma, las y los participantes estilizan y producen su cuerpo para sus videos 

en TikTok, de tal forma que se resaltan características de su apariencia física consideradas 
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positivas, y no se muestran aquellas partes consideradas negativas, rechazadas o que 

generan inseguridad sobre su cuerpo. Esto se realiza de forma activa a través de una serie 

de acciones durante todo el proceso de creación de contenido para esta plataforma, según 

el tipo de video a realizar y para presentar una versión positiva de sí mismos. Si bien la 

estilización y producción del cuerpo es algo que también sucede en otras redes sociales 

(como Facebook o Instagram), y se ha intentado explicar por un deseo de aprobación de 

los otros, los resultados evidencian que también puede ocurrir por una búsqueda de 

sentirse bien consigo mismos. 

3.2 Tiktok en la Imagen Corporal 

La imagen corporal es un constructo multidimensional (Cash, 2012b) y en el 

cual intervienen múltiples variables e influencias (Castro-Lemus, 2016; Thompson y 

Smolak, 2009). Esto se ha reflejado en las experiencias de las y los participantes sobre su 

cuerpo. En ese sentido, las experiencias del cuerpo han sido múltiples y dinámicas, 

tomando en consideración tres elementos: a) el espacio; b) aquello que es evaluado (las 

partes del cuerpo); y c) el tiempo (momento de la evaluación).  

En primer lugar, las y los participantes evalúan su cuerpo y apariencia física en 

dos espacios: en el físico y en el virtual (videos de TikTok). En el espacio físico la mayoría 

de participantes tienen una evaluación positiva sobre su cuerpo, evidenciada en los 

sentimientos y pensamientos positivos sobre este. En menor medida, algunas 

participantes presentan una evaluación negativa sobre su cuerpo (insatisfacción sobre su 

cuerpo). Por otro lado, la evaluación del cuerpo en la virtualidad (de acuerdo a cómo se 

ven en sus videos de TikTok) tiende a ser mucho más positiva, ya que las y los 

participantes presentan, casi en su totalidad, sentimientos y pensamientos positivos sobre 

el cuerpo. Esto se puede ver en el siguiente participante, quien evidencia cómo el cuerpo 

en TikTok representa una versión positiva de sí:  

 

Me siento bien. Es que, como te digo, mis videos son o de mi cara o de la mitad para arriba. 

Obviamente me siento bien, no hay problema en ello (PM1). 

 

En segundo lugar, es necesario tener en cuenta qué parte del cuerpo es evaluada, 

ya que los sentimientos y pensamientos sobre el cuerpo pueden variar de acuerdo con 
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esto. Por ejemplo, para algunas participantes era significativo su rostro y les producía 

satisfacción, mientras que se sentían insatisfechas con su abdomen (cuando se notaban 

sus “rollitos”). Esto estaba relacionado con TikTok, ya que en esta red social se da 

prioridad a ciertas partes del cuerpo en los videos, pues pueden tomar mayor 

protagonismo. El testimonio de PM1 (citado más arriba) ejemplifica cómo la evaluación 

positiva de su cuerpo estuvo relacionada con las partes mostradas en sus videos; en este 

caso, en sus videos se muestra la mitad superior o su rostro, partes con las cuales él se 

siente seguro y satisfecho.  

En tercer lugar, también es necesario tomar en cuenta el tiempo (en qué momento 

se realiza la evaluación). A continuación, se presenta el testimonio de una participante: 

 

Cuando pienso en mi cuerpo, bueno, hay veces que me siento conforme. De repente me comienzo 

a cambiar para salir con mis amigas y digo: "ay, qué lindo me queda esta ropa" y me siento 

tranquila con mi cuerpo. Pero hay otras donde no es tu día, estás muy desanimada o algo te salió 

mal… Sí, y más que nada me fijo en mi abdomen (PF5). 

 

La anterior cita evidencia cómo la evaluación del cuerpo y la satisfacción o insatisfacción 

experimentada puede variar según el momento y en relación con el estado emocional de 

la participante. Estos resultados coinciden con la teoría, debido a que las experiencias de 

la imagen corporal varían en función de contextos situacionales específicos y las partes 

evaluadas (Cash, 2012b; Grogan, 2017; Thompson et al, 2012). En particular, la 

evaluación negativa del cuerpo estuvo ligada a una experiencia de desánimo o frustración 

en la participante.  

Como se ha presentado, la imagen corporal es un constructo dinámico, pues en 

las experiencias del cuerpo de las y los participantes intervienen distintas variables. Es 

particularmente relevante reconocer que una de las variables que influyen en la imagen 

corporal es TikTok, pues ambas están relacionadas. Respecto a este tema, las 

investigaciones que han intentado conocer la relación entre las redes sociales (como 

Facebook o Instagram) y la imagen corporal, en su mayoría, afirman que estas influyen 

de forma negativa en la imagen corporal (Aguilar, y Said, 2010; Fardouly et al., 2018; 

Infante y Ramírez, 2017; Saiphoo y Vahedi, 2019; Stronge et al., 2015; Tiggermann y 

Slater, 2017; Tiggermann et al., 2020; Woodley, 2018). Sin embargo, los resultados de 
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esta investigación evidencian que las experiencias de las y los participantes sobre su 

cuerpo también pueden ser positivas, particularmente cuando este es evaluado en la 

virtualidad.  

En ese sentido, la creación y posteo de videos en TikTok, de acuerdo con varias 

participantes, conduciría a que haya satisfacción y conformidad con su propio cuerpo, 

pues ha generado mayor confianza y valoración en sí mismas. Estos resultados podrían 

concordar con la literatura que apoya los efectos positivos del uso de las redes sociales 

en la imagen corporal, como es el caso de lo propuesto por Kim (2020), quien evidenció 

que la publicación de selfies en Instagram puede llegar a reducir la insatisfacción corporal 

experimentada. Asimismo, estos resultados también coinciden con lo reportado por 

Hülsing (2021), quien menciona cómo TikTok podría ayudar a tener mayor aceptación 

del propio cuerpo. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta otros elementos para 

entender a mayor profundidad las experiencias del cuerpo de las y los participantes, y 

cómo TikTok ha influido en su imagen corporal. 

Como primer punto, a partir del uso de TikTok, las y los participantes han tenido 

cambios en su imagen corporal, pues se modificaron los pensamientos y sentimientos 

sobre su cuerpo. A través de la creación de contenido en TikTok las y los participantes 

han estado en contacto frecuentemente con su cuerpo y su apariencia física para realizar 

sus videos (a través del proceso descrito anteriormente). Así, al momento de crear sus 

videos, recurrentemente su cuerpo ha sido objeto de su observación; donde pueden darse 

cuenta cómo se ven al hacer ciertos movimientos, gestos o muecas, reconocen las partes 

que no les gustan, la ropa que les queda mejor, etc. De igual manera, en este proceso 

también hay una evaluación de su cuerpo (es decir, una asignación y valoración positiva 

o negativa). A continuación, se presenta el testimonio de un participante que evidencia 

esto: 

 

Sí, totalmente, porque como comenté antes, yo prendía la cámara y grababa algunos TikToks, y 

me veía y no me gustaba del todo cómo me veía; o a veces veía una realidad de la cual yo me 

estaba negando, porque en algún momento yo sentía de que sí estaba normal, o sea, que estaba en 

mi peso ideal y que me veía normal. Pero, frente a la cámara, veía de nuevo lo que yo grababa y 

decía: "wow, realmente pues no me veo tan bien como creía” (PM3). 
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La cita presentada hace referencia a cómo este participante fue observando y 

evaluando continuamente su apariencia física en sus videos de TikTok. A partir de ello, 

los pensamientos y sentimientos respecto a su cuerpo fueron cambiando, debido a que el 

participante se fue dando cuenta sobre ciertos aspectos que previamente desconocía o no 

reconocía de sí mismo. En este caso, conllevó a que se generara una valoración negativa 

sobre su cuerpo, reconociendo elementos de su apariencia física que le generaban 

insatisfacción.  

Los resultados de esta investigación revelan que este proceso se produjo en 

varios participantes. Por ello, a partir de la observación y evaluación frecuente de su 

cuerpo en esta red social, las y los participantes han podido conocerse más a sí mismos y 

tomar mayor conciencia de su propio cuerpo. Esto conllevó a que se produzcan cambios 

en su imagen corporal, pues se modificaron los pensamientos y sentimientos respecto a 

su cuerpo; en otras palabras, cambió la representación que tenían sobre su cuerpo. Estos 

elementos concuerdan con el planteamiento de Lasén (2012) respecto al uso de selfies en 

las redes sociales, debido a que esta práctica supone aprender a verse, es decir, 

reconocerse de forma distinta, especialmente en cuanto al cuerpo y la apariencia física.  

Como segundo punto, a partir del uso de TikTok, la mayoría de las y los 

participantes ha tomado en mayor importancia y relevancia su apariencia física, lo cual 

ha generado que su cuerpo se vuelva más significativo. Para varios participantes resulta 

significativo el cómo se verán físicamente, cómo se mostrarán o qué actitud pondrán 

(sobre su cuerpo) hacia los otros usuarios y usuarias en sus videos de TikTok. En este 

sentido, al momento de grabar sus videos, era muy relevante cómo se verían físicamente, 

qué movimientos realizarían para lograr un “buen video” y que actitud mostrarían. De 

esta forma, el cuerpo y la apariencia física pasaba a ser un foco de atención. La siguiente 

participante describe estos elementos y cómo la relación con su cuerpo ha cambiado a 

partir de TikTok, desde la cual su cuerpo adquirió mayor relevancia para ella: 

 

A partir de todos los videos que he subido, bueno, me he dado cuenta que por querer mostrar una 

buena apariencia me he comenzado a cuidar más. Mi alimentación ha mejorado bastante, los 

ejercicios los he retomado -los fines de semana- pero los he retomado. Entonces al hacer los videos 

ya como que se ve una comparación de cómo antes no hacía nada y ahora que estoy haciendo algo. 

Sí se ve mejor, o te luce mejor la ropa (PF5). 

 



 

39 
 

Como se observa en la anterior cita, la influencia de TikTok en la imagen 

corporal de las y los participantes, respecto a la relevancia que adquiere el cuerpo, se 

puede observar en las distintas conductas que tienen las y los participantes en relación 

con su cuerpo. De esta forma, las y los participantes llegaban a tener acciones y conductas 

que podían ir desde el cuidado y preocupación sobre su imagen (tales como la estilización 

y producción del cuerpo para sus videos de TikTok) e incluso buscar la transformación 

de su cuerpo, llegando a cambiar su estilo de vida y alimentación. A continuación, se 

detallará con mayor precisión esto. 

Por un lado, esto se observó en la estilización y producción del cuerpo (proceso 

descrito en la primera parte de este capítulo), por ejemplo, a través de mostrar o buscar 

resaltar ciertas partes del cuerpo y crear una imagen positiva; o al estilizarlo u ocultarlo 

durante el proceso de creación de los videos (a través de los filtros, la ropa o los ángulos 

de la cámara). Incluso hubo quienes hicieron mayores esfuerzos al momento de la 

producción de videos, ya que realizaban muchas grabaciones y tardaban mayor tiempo 

para elegir el video adecuado (donde un video se podía descartar por diferencias mínimas, 

tal como hacer una mueca que no es bien vista por un participante). Estos resultados 

coinciden con la literatura, ya que proponen que en las redes sociales la apariencia física 

se vuelve foco de atención (Baker et al., 2019; Chatzopoulou et al., 2020; Kleemans et 

al., 2018). Asimismo, concuerda con los resultados presentados en otras investigaciones, 

pues en otras redes sociales también se realizan estas acciones (estilización y producción 

del cuerpo) para modificar y “mejorar” la apariencia física (Baker et al., 2019; Calvo y 

San Fabián, 2018).  

Por otro lado, esto se observó en sus estilos de vida relacionados a la 

transformación de su cuerpo, es decir, a través de la actividad física y la alimentación. 

Las y los participantes buscaban cuidar, mantener o cambiar su cuerpo y su apariencia 

física a través tener rutinas de ejercicio y actividad física (por ejemplo, yendo al 

gimnasio). Asimismo, también buscaban cuidar o cambiar su cuerpo a través de buscar 

tener una mejor alimentación y una dieta balanceada. La literatura ha identificado 

actividades similares a las encontradas en esta investigación, ya que usuarios de otras 

redes sociales también presentaron conductas relacionadas al cuerpo tales como entrenar, 

ir al gimnasio, hacer dieta y seguir una vida saludable (Ahmed, 2019; Gültzow, Guidry, 

Schneider y Hoving, 2020). 
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La relevancia del cuerpo podía llegar a ser un foco de preocupación para estos 

participantes. En esta investigación, esto se evidenciaba en distintos niveles, ya que 

algunas participantes reconocían o demostraban tomar muy en cuenta su cuerpo 

(pudiendo llegar a altos niveles de preocupación por su cuerpo), mientras que una minoría 

reconocían o demostraban que este no era una prioridad. Estas preocupaciones también 

podían observarse en la estilización y producción del cuerpo, ya que algunos o algunas 

participantes podían llegar al perfeccionismo en cuanto a preparar su apariencia física 

para los videos. La literatura ha explicado que algunas redes sociales centradas en la 

apariencia o en las imágenes, tales como Facebook o Instagram, pueden afectar la imagen 

corporal, al aumentar la vigilancia corporal, la focalización y las preocupaciones por el 

cuerpo (Baker et al., 2019; Cohen et al., 2017; Holland y Tiggermann, 2016; Kleemans 

et al., 2018). El siguiente relato hecho por una participante ejemplifica lo descrito: 

 

Uno que otro video lo tengo con un top y un jean, pero un jean alto, o sea, nunca dejo que se vea 

parte de mi cuerpo, y no porque tenga en contra de las chicas que lo hacen, sino que yo no me 

siento cómoda con eso. Si yo estuviera regia enseñaría más, pero no. (…) Ahorita me siento mal, 

me siento super mal. Me he metido al gimnasio, voy a empezar una dieta... Ya de por sí soy vegana, 

pero a mi dieta vegana voy a quitarle los carbohidratos y todo eso porque sí. No voy a negar que 

a veces quisiera ponerme un topsito o algo, pero no me siento cómoda (PF2). 

 

En suma, la imagen corporal de las y los participantes ha sido influenciada por 

TikTok, ya que su uso, a partir de la creación de videos en esta plataforma, ha impactado 

en las experiencias sobre su cuerpo. Por un lado, al observarse a sí mismos en sus videos 

han podido reconocer y ser más conscientes de su propio cuerpo, lo cual ha posibilitado 

la construcción de una representación diferente sobre su cuerpo. Esto se ha producido a 

través de la interacción continua con su cuerpo, proceso el cual conlleva una evaluación 

hacia este. Este contacto continuo ha posibilitado que las y los participantes lleguen a 

aceptarse, gustarse o sentirse bien con su cuerpo, o, por el contrario, reconocer las partes 

que no les gustan, sentirse insatisfechos, tener preocupaciones o incluso rechazar su 

propio cuerpo. Por otro lado, para la mayoría de las y los participantes la apariencia física 

y el cuerpo ha tomado mayor foco de atención e importancia, lo cual se podía observar 

en sus conductas en relación con su cuerpo, pudiendo llegar a denotar preocupación y 
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focalización en su imagen corporal. De esta forma, a partir del uso de TikTok el cuerpo 

ha llegado a tener mayor relevancia subjetiva para las y los participantes. 

3.3 Las miradas en la Imagen Corporal 

Un elemento fundamental para entender las experiencias de las y los 

participantes y cómo TikTok ha influido en su imagen corporal se conceptualiza como 

“las miradas”. En TikTok se producen interacciones con otros usuarios y con el contenido 

subido por estos (los videos). A este componente social e interactivo en TikTok se hace 

referencia cuando se definen las miradas, las cuales permiten explicar la influencia que 

tiene esta red social en la imagen corporal y las experiencias del cuerpo de las y los 

participantes. Las miradas se pueden dividir en: i) la mirada de sí mismo(a) y ii) la mirada 

de los otros(as). 

La mirada de sí mismo(a) hace referencia a dos procesos: i) la mirada que tienen 

las y los participantes sobre su cuerpo y ii) la mirada que tienen las y los participantes 

sobre los otros usuarios y el contenido de la plataforma.  

En primera instancia, esta mirada se puede entender como el proceso interactivo 

de observación y evaluación que hacen las y los participantes sobre su cuerpo y apariencia 

física, al ver sus videos en TikTok. Las y los participantes observan y evalúan su cuerpo 

durante todo el proceso para subir videos: desde la preparación previa hasta la revisión 

final del video para decidir si será subido o no. Esta mirada permite explicar el cambio 

en la imagen corporal de las y los participantes, dada por observar y tomar mayor 

conciencia sobre su cuerpo, de tal forma que se reconozcan mucho más. Además, ya que 

esta mirada no está exenta de una evaluación del cuerpo, implica una valoración positiva 

o negativa del mismo. En la presente investigación, esta mirada produjo una mayoría de 

sentimientos positivos y mayor aceptación del cuerpo (siendo una imagen estilizada y 

producida en sus videos). El proceso que se da a través de esta mirada puede observarse 

en el siguiente relato hecho por una participante:  

 

Por ejemplo, nunca me había... o sea, tú no te ves bailar. Nunca te ves hacer cosas, solamente en 

el espejo o cuando te quieres arreglar o algo, pero tú no te ves haciendo cosas. Entonces, al 

momento de grabarme y ver cómo yo hablaba, me permitió ver cómo me veía en la vida real, cómo 

las personas me ven hablando, cómo las personas me ven haciendo pasos, cómo me veo bailando, 

todo. Entonces sí, pero hizo que me guste más, no que menos (PF3). 
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En segunda instancia, la mirada de sí mismo(a) también hace referencia a la 

mirada que tienen las y los participantes sobre otros usuarios(as) en TikTok. Esta es una 

red social muy interactiva, pues permite ver videos de otros usuarios(as) sobre distintas 

temáticas. Así, las y los participantes muchas veces han tomado en cuenta y adaptado el 

contenido creado por otros usuarios y usuarias de TikTok para hacer sus propios videos: 

desde la canción, el audio, el diálogo, la forma cómo bailan, cómo se visten, qué muecas 

hacen, etc. Por ello, estos otros y otras se vuelven un grupo de referencia e identificación 

para la creación de contenido en esta red social. Además, en algunas ocasiones podían 

transmitir, a veces de forma implícita, ciertos estándares sobre cómo debería ser un “buen 

video” en TikTok, y también cómo deberían verse físicamente las y los participantes. Esto 

se puede apreciar en el testimonio de la siguiente participante: 

 

Pero cuando descargué la app de TikTok vi cómo es que las chicas se arreglaban tanto para hacer 

un video de baile, y yo decía "Ay, ¿por qué te vas a arreglar tanto para hacer un video? O sea, sal 

como estás". Pero yo cuando inicié con los videos tardaba horas arreglándome, haciendo rulitos, 

que la pestañita, que el polito, que no sé qué (PF5). 

 

Como se observa, a partir de la mirada que tuvo esta participante sobre otras 

usuarias de la plataforma, empezó a imitarlas cuando comenzó a subir videos a TikTok. 

En primera instancia, mencionaba que no era necesario tener que arreglarse físicamente 

para los videos; sin embargo, el estándar que seguían otras usuarias de la plataforma era 

tener que prepararse físicamente (estilizar y producir su cuerpo). Por ello, esta 

participante empezó a darle prioridad a su apariencia física y a la estilización y producción 

de su cuerpo para TikTok. Estos resultados coinciden con la literatura respecto a la 

significatividad de la mirada hacia otros usuarios y usuarias en las redes sociales 

(Chatzopoulou et al., 2020; Lasén, 2012), especialmente cuando son tomados como 

referentes, llegando a influir en la adecuación a ciertos estándares de la plataforma y las 

experiencias del cuerpo de las y los participantes.  

En cuanto a la mirada de los otros(as), esta hace referencia a la interacción que 

generan los otros usuarios o usuarias de la comunidad de TikTok, los cuales pueden ser 

usuarios, seguidores, amigos o gente del entorno de las y los participantes, quienes ven e 
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interactúan con los videos que suben a esta red social. En la presente investigación, esta 

mirada se evidenció en los likes y en los comentarios que reciben en sus videos por parte 

de otros usuarios(as) y amistades. En relación a esto, Baker et al., (2019). mencionaron 

la importancia de los “Me gusta” en la evaluación y valoración del cuerpo de las 

participantes en Instagram, donde muchos “Me gusta” condujeron a mayor confianza y 

satisfacción con su cuerpo. Sin embargo, en la presente investigación los resultados 

indican que los comentarios fueron más significativos que los “Me gusta”, debido a que 

las y los participantes les prestaban mayor atención. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Marra e Rosa et al (2016), que en Facebook destacaron cómo los 

comentarios afectaban la forma de presentación de los usuarios, a través de la estetización 

del self.  

La mirada de los otros(as) resulta ser significativa para las y los participantes, 

no solamente como feedback para los videos creados, sino que tiene un impacto en la 

evaluación y valoración que hace cada participante sobre su cuerpo, ya sea de forma 

positiva o negativa. En el presente caso, en la mayoría de las y los participantes los 

comentarios de los otros han generado sentimientos positivos hacia su cuerpo, 

produciendo mayor aceptación y valoración hacia sí mismos, y les motiva a seguir 

subiendo videos. A continuación, se presenta un testimonio que ejemplifica lo descrito: 

 

Cuando comencé en TikTok... yo de hecho hubo un tiempo en el que yo sí quería subir y grabar 

videos en TikTok y pensé "pucha no voy a grabarlos ahora, o sea porque estoy gordo. Quiero bajar 

de peso, quiero entrenar y recién allí voy a grabar videos". Entonces fui subiendo poco a poco, en 

plan de que no quería entre comillas, para esperar mientras seguía entrenando hasta que sea flaco, 

pero me daba cuenta que la gente nunca le importaba eso, simplemente me comentaban sobre mis 

videos y ya. Ahí me di cuenta de que "Oye, entonces pero no importa, normal puedo subir videos" 

y así seguí subiendo videos (PM4). 

 

Esta cita evidencia cómo la mirada de los otros puede tener una relevancia 

significativa para las y los participantes. En este caso, aunque el cuerpo no cumpla el ideal 

o el estándar esperado, no ser juzgados o criticados por esto en TikTok puede posibilitar 

mayor aceptación hacia el propio cuerpo. Estos resultados coinciden con la literatura 

respecto a la importancia que toman los otros y otras en las redes sociales y su mirada en 

la imagen corporal (Ahmed, 2019; Baker et al., 2019; Lasén, 2012; Marra e Rosa et al., 
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2016; Rodgers, 2015). Esto se debe a que la imagen corporal, siguiendo lo planteado por 

las teorías socioculturales, es influida por factores sociales (Rodgers, 2015), por lo cual 

toman relevancia los medios de comunicación, la familia y los pares en la imagen corporal 

(ya sea de forma negativa o positiva), influyendo tanto en las expectativas, sentimientos 

y pensamientos sobre el cuerpo, como en las conductas alimenticias (Ahmed, 2019; 

Behar, 2010; Castro-Lemus, 2016; Thompson y Smolak, 2009).  

La literatura menciona que la mirada de los otros es más significativa que la 

mirada de uno mismo en la evaluación y valoración sobre el propio cuerpo (Baker et al., 

2019; Rodgers, 2015; Thompson et al, 2012). En particular, los resultados evidenciaron 

que tomaron especial significatividad los pares, lo cual coincide con lo planteado por 

Rodgers (2015), quien menciona la importancia de la retroalimentación de los otros como 

elemento que afecta la imagen corporal en internet. Asimismo, también coincide con 

Ahmed (2019), quien menciona la importancia de los compañeros o amigos como medio 

de soporte ante la presión de la familia y los medios de comunicación en la formación de 

actitudes negativas sobre su cuerpo. En la presente investigación, además de los pares o 

amigos, las y los seguidores de TikTok fueron particularmente significativos. Sin 

embargo, es necesario mencionar que aunque esto se refleja en la mayoría de 

participantes, hubo una minoría que manifestaron tener poca preocupación respecto a las 

respuestas que les darían los otros y otras, ya que para ellas fue más importante cómo 

evaluaban y se sentían con su propio cuerpo, tomando en cuenta mínimamente la 

retroalimentación de los demás. 

En suma, estos resultados permiten entender la influencia que toma la mirada 

que tiene cada participante y la mirada de los otros en la imagen corporal; a partir del 

interjuego entre elementos individuales y sociales en TikTok. Estos resultados son 

similares a lo planteado por Lasén (2012), quien menciona que en las redes sociales ocurre 

un complejo juego de miradas, proceso en el cual los individuos son al mismo tiempo 

observadores y observados en el uso de selfies; desde donde uno puede ver y ser visto (y 

sus cuerpos) por los otros. De esta forma, se posicionan las miradas como un elemento 

clave para comprender las experiencias de las y los participantes y su relevancia en la 

imagen corporal, debido a que estas son significativas para los procesos de subjetivación 

y construcción de la identidad de los individuos (Lasén, 2012; Zusman, 2005).  

3.4 Ideales del cuerpo y género en la Imagen Corporal 
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La imagen corporal de las y los participantes está relacionada con dos elementos: 

los ideales del cuerpo y el género. Estos elementos permiten comprender a mayor 

profundidad las experiencias de las y los participantes y los cambios en su imagen 

corporal.  

Respecto al primer elemento, en las y los participantes se evidenciaron ideales 

sobre el cuerpo, los cuales son particulares según el género con el que se identifican. Los 

ideales del cuerpo de las participantes que se identifican con el género femenino giran en 

torno a un cuerpo delgado, fitness o curvilíneo, y a la valoración negativa de la grasa (en 

el abdomen, los brazos, o los cachetes). La siguiente cita presenta el testimonio de una 

participante, la cual identifica como elemento negativo a la grasa acumulada en algunas 

partes de su cuerpo. Asimismo, esta participante evidencia su aspiración por tener un 

cuerpo delgado, llegando incluso a pensar que su video en TikTok hubiese sido mejor si 

cumpliese con su ideal corporal: 

 

Este “trend” me hubiera salido mejor si fuera más flaca. [Quisiera] reducir lo que es cintura, brazos, 

el tema del abdomen, nada más. Es lo que único que quiero, estar más flaca. Es que yo antes sí era 

flaca y yo ya sé cómo me veía. Ahorita, con el tema sedentario del COVID, trabajar, estudiar (…) 

no me estoy alimentando bien, no estoy haciendo ejercicio. Entonces sí me gustaría volver a lo 

que fui, que era estar un poco más flaca, con un tema alimenticio mejor que ahora (PF4). 

 

En cuanto a los ideales del cuerpo de los participantes que se identifican con el 

género masculino, también giran en torno a un cuerpo delgado, pero con músculos y 

tonificado. Esta característica es significativa para los participantes, ya que todos 

coinciden en la necesidad de ganar masa muscular en su cuerpo (en los brazos, abdomen, 

piernas). Es necesario resaltar que algunos participantes hicieron referencia a otros 

elementos significativos en cuanto a su ideal corporal, como la presencia de ciertos rasgos 

finos en el rostro, lo cual está presente en algunos usuarios de TikTok que han conseguido 

muchos seguidores en la plataforma. El siguiente participante menciona algunas 

características acerca de su ideal corporal, relacionado a la musculatura, pero también 

haciendo referencia a otros elementos:  
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En verdad antes sí me acomplejaba un poco. Además del hecho de ser un tanto lampiño, entonces 

no me crece la barba. Antes me acomplejaba por el hecho de: "Ah, no me parezco... no soy 

masculino, no parezco hombre". Actualmente no me afecta mucho. Creo que es una parte de mí; 

creo que es algo bueno al final. (…) Yo creo que me gustaría, en primera, con una nariz un tanto 

más delgada. Mi nariz es un poco ancha y grande. Entonces yo creo que me vería con una nariz 

más, por así decirlo, respingada y eso. Además, yo físicamente me gustaría verme más... con 

músculos. Un tanto más musculado (…) Bueno, al menos los TikTokers famosos de millones de 

seguidores siempre son delgados, pero esbeltos, tampoco muy marcados. (…) Además, estos 

TikTokers no tienen papadas; son como casi perfectos. (…) Y los TikTokers que triunfan más en 

la plataforma, sin necesariamente hacer humor, son como más "niños bonitos", como más esbeltos, 

delgados, atractivos, así (PM2). 

 

Estos resultados coinciden con lo mencionado por la literatura respecto a la 

diferencia sobre los ideales del cuerpo según el género (Murnen y Don, 2012). En cuanto 

al género femenino, la literatura indica que las mujeres buscan la delgadez y tener menos 

masa muscular, mientras que los hombres buscan la muscularidad (Duno y Acosta, 2019; 

Grogan, 2017; Murnen y Don, 2012; Thompson et al., 2012). Asimismo, coinciden con 

la investigación realizada por Baker et al (2019), quienes refirieron que los estándares 

sobre la feminidad en Instagram están relacionados al uso de maquillaje y tener un cuerpo 

delgado o fitness (curvilíneo, tonificado y musculoso). Respecto a la masculinidad, la 

literatura evidencia que en Instagram hay una valoración de cuerpos con altos niveles de 

musculatura (Gültzow et al., 2020). A pesar de ello, es importante reconocer que en la 

cita anterior se mencionan otras características no relacionadas directamente con la 

musculatura, sino con otros atributos físicos. 

Estos ideales han sido internalizados en las y los participantes en diferentes 

niveles, pues hay quienes se identificaron y buscaron asemejarse a estos ideales, mientras 

que otros reconocieron no dejarse influenciar por estos. En la presente investigación, la 

mayoría de participantes se identificaban con estos ideales corporales y buscaban 

alcanzarlos. Esto coincide con la literatura debido a que en las redes sociales los ideales 

son un punto de referencia muy importante para los usuarios (Calvo y San Fabián, 2018), 

pues hay una necesidad de asemejarse a los ideales e imágenes compartidas (Baker et al., 

2019; Chatzopoulou et al 2020). Esto ocurrió en la presente investigación, ya que la 

mayoría de las y los participantes buscaban asemejarse a otros usuarios y usuarias de 
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TikTok, las cuales contaban con un mayor número de seguidores y reconocimiento en la 

plataforma y cumplían con ese ideal corporal al cual aspiran las y los participantes.  

Es importante reconocer que estos ideales del cuerpo cumplen un rol 

significativo en la imagen corporal, pues influyen en las experiencias de las y los 

participantes. En la mayoría de participantes, la evaluación y valoración sobre su cuerpo 

estaba relacionada de acuerdo con qué tan cercana o lejana era la similitud del cuerpo 

respecto a estos ideales. Así, quienes físicamente se acercaban al ideal corporal se sentían 

más conformes con su cuerpo, y quienes se alejaban sentían mayor insatisfacción. Esto 

se puede observar en el siguiente testimonio de un participante, quien menciona los 

efectos en su autoestima y en su propia valoración del cuerpo a partir de la cercanía con 

su ideal físico: 

 

Bueno, en verdad yo me siento ahora bastante bien. Hace un poco más de un año empecé a hacer 

ejercicio de manera más regular y he empezado a notar bastantes cambios positivos en mi cuerpo. 

Mi autoestima ha aumentado bastante. Estoy bastante conforme con mi cuerpo. Inclusive algunas 

llego a ser un tanto... Me quedo viendo en el espejo porque no lo puedo creer (PM2). 

 

Estos resultados coinciden con lo planteado por Thompson et al (2012), quienes 

mencionan que la insatisfacción corporal se produce cuando las personas creen que hay 

diferencias entre el ideal y su propio cuerpo. Es necesario mencionar que en la presente 

investigación las miradas actuaban como mediadora de esto, ya que en TikTok aquellos 

usuarios y usuarias que se acercaban a estos ideales recibían una mirada positiva hacia su 

cuerpo (mayor cantidad de likes y comentarios positivos sobre su cuerpo). Asimismo, 

estos resultados son similares a lo evidenciado por Chatzopoulou et al (2020), quienes 

mencionan que, en Instagram, quienes estén cerca de los ideales corporales reciben una 

evaluación positiva (de sí mismos y de los otros) sobre su cuerpo.  

Por otro lado, estos ideales estaban relacionados con los comportamientos de las 

y los participantes, ya que se evidenció una búsqueda por acercarse a ellos (“cuerpo 

ideal”), y evitar aquello que se aleje de estos. Esto se podía observar en la estilización y 

producción del cuerpo, ya que las y los participantes buscaban mostrar en TikTok una 

versión positiva de sí mismos, o escondiendo aquellas partes que no eran valoradas y les 

generaban inseguridad (por ejemplo, los “rollos” y la grasa). Lo mismo ocurría con su 
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estilo de vida, pues buscaban mejorar su alimentación y tener una rutina de ejercicio o 

actividad física para que su cuerpo se asemeje a sus ideales. Estos resultados son similares 

a lo encontrado por la literatura, ya que otros usuarios y usuarias de redes sociales realizan 

conductas para alterar la apariencia física para alcanzar los ideales, en el uso de 

maquillaje, la edición de imágenes, y al realizar actividades como entrenar, hacer dieta y 

seguir una vida saludable para alcanzarlos (Ahmed, 2019; Baker et al., 2019; Gültzow et 

al., 2020). Esto se podía observar en el siguiente participante: 

 

Cuando comenzó la cuarentena trataba de hacer bailes y los hacía, pero de torso para arriba, porque 

no me gustaba cómo me veía físicamente frente a la cámara, y cada vez que lo grababa siempre lo 

tenía en borradores y decía "los voy a colgar alguna vez", pero nunca los colgaba. Este año recién 

me propuse eso de bajar de peso, de tener una vida más saludable y todo eso, y ahora sí me doy la 

libertad de hacer cualquier tipo de contenido ya que me siento cómodo exhibiendo mi cuerpo en 

la plataforma (PM3). 

 

Además, estos resultados se asemejan a lo presentado por la literatura, en tanto 

que quienes usan redes sociales tienden a buscar estar a la altura de los ideales de belleza 

que presentan otras usuarias y usuarios de las redes sociales (Baker et al., 2019; 

Chatzopoulou et al., 2020). Asimismo, la literatura menciona que la insatisfacción 

corporal conduce a realizar conductas dirigidas a alcanzar la apariencia ideal (Thompson 

et al., 2012). Sin embargo, en esta investigación esto no solo ocurrió cuando presentaban 

insatisfacción corporal, sino también cuando había aceptación y valoración del cuerpo, 

ya que las y los participantes, tras asemejarse a sus ideales, buscaron mantener esta 

imagen positiva.  

A pesar de que los ideales del cuerpo pueden tener relevancia en la imagen 

corporal y las experiencias de las y los participantes, hubo participantes que evidenciaron 

tener menor influencia de estos. Así, en menor medida algunas participantes reconocieron 

no dejarse influenciar por los ideales del cuerpo y, por el contrario, mencionaron aceptar 

y valorar su cuerpo tal cual es, así no se asemeje a los ideales. Esto condujo a que estas 

participantes muestren su cuerpo tal cual es, sin llegar a la estilización o producción, y 

mencionaron preocuparse menos por cómo se vería su cuerpo en TikTok. Esto se 

relaciona con lo planteado respecto a la imagen corporal positiva (Tylka, 2011), pues las 
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participantes aceptaban y reconocían su cuerpo a pesar de la discrepancia con los ideales, 

teniendo menores preocupaciones sobre su cuerpo y mostrándose tal cual son en TikTok. 

Otro elemento que debe ser tomado en cuenta para analizar la imagen corporal 

de las y los participantes es el Género. Esto se debe a que las experiencias del cuerpo 

pueden variar según el género con el cual se identifican las y los participantes, lo cual se 

evidenció en la presente investigación. Estas diferencias en las experiencias del cuerpo se 

pudieron observar en la evaluación y valoración del cuerpo, en las focalizaciones o 

preocupaciones por la apariencia y en las comparaciones con otros usuarios y usuarias. 

En primer lugar, la evaluación y valoración sobre el cuerpo fueron diferentes 

según el género, siendo las participantes identificadas con el género femenino quienes 

presentaron mayor insatisfacción con su cuerpo, a diferencia de los participantes que se 

identificaron con el género masculino. De la misma forma, las participantes que se 

identificaron con el género femenino presentaron mayores preocupaciones y dudas sobre 

su cuerpo. Estas preocupaciones se observaron en sus comportamientos relacionados al 

cuerpo, ya que son quienes tardan más tiempo en estilizar y producir su cuerpo 

(especialmente en el uso del maquillaje, los filtros y en el uso de ropa para ocultar partes 

de su cuerpo), tienen mayor cantidad de borradores y presentan mayores inseguridades al 

subir videos.  

Respecto a este tema, la literatura no ha hallado diferencias por género en la 

alteración de la imagen corporal por las redes sociales, lo cual indica que la insatisfacción 

se presenta tanto en hombres y mujeres, influenciándolos de forma similar (Holland y 

Tiggermann, 2016; Saiphoo y Vahedi, 2019). Sin embargo, la literatura también 

evidencia que las mujeres generalmente presentan altos niveles de insatisfacción y 

preocupación por su cuerpo (Murnen y Don, 2012). Esto fue similar a lo evidenciado en 

la presente investigación, ya que fueron las participantes quienes mencionaron de forma 

más frecuente las inseguridades y valoraciones negativas respecto a su cuerpo. 

Otra diferencia en cuanto al género se da en las comparaciones de las y los 

participantes con los otros usuarios de la plataforma (amistades, pares u otros tiktokers). 

Los resultados evidenciaron que las participantes que se identificaron con el género 

femenino tienen mayores comparaciones en cuanto a la apariencia física y al cuerpo. En 

el caso de los participantes que se identificaron con el género masculino, ellos no se 

compararon al mismo nivel en cuanto a la apariencia física, sino con relación al contenido 
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que realizan en TikTok (el tipo de video). En ese sentido, para sus videos de TikTok los 

participantes mencionaron que su apariencia física no ha sido tan importante, sino que es 

el contenido que realizan (siendo mayoritariamente de comedia). Por el contrario, la 

mayoría de participantes identificadas con el género femenino reconocen que el cuerpo y 

la apariencia física son elementos importantes para sus videos en TikTok. A continuación, 

se presentan testimonios que evidencian estas diferencias: 

 

A veces me da inseguridad porque veo a otras chicas que, tal vez, a ellas, otras personas sí las ven 

como "wow", tienen una cintura bien bonita y cosas así. A veces digo "fácil yo no soy tanto como 

esa chica" (PF1). 

 

Cuando veo que alguien sube un video con temática similar mía digo "Tamare, ¿por qué no se me 

ocurrió a mí? Que buen video". Algo así. Digo: "qué buen video, estuvo bueno". Me da como que 

envidia sana. Le doy like y comento, pero digo: "Ah, me hubiese gustado hacer ese video. Qué 

buena idea tuvo, no se me ocurrió". Sobre el cuerpo no, en realidad no; no se me viene a la mente. 

Te juro que lo primero que veo es el contenido, o sea, el contenido que dice la persona o lo que 

hace, no sobre cómo se ve físicamente (PM1). 

 

La literatura ha sugerido que la comparación social es un elemento muy presente 

en las redes sociales y está relacionado con la insatisfacción con la imagen corporal 

(Baker et al., 2019; Holland y Tiggermann, 2016; Huang et al., 2020; Perloff, 2014; 

Rounsefell et al., 2019; Saiphoo y Vahedi, 2019; Thompson et al., 2012). Esto se puede 

observar en la presente investigación, debido a que la insatisfacción e inseguridad con el 

cuerpo experimentada en las y los participantes ocurría cuando se comparaban con 

personas que se acercaban a su ideal del cuerpo. Esto concuerda con las teorías sociales 

de la imagen corporal, las cuales mencionan que la insatisfacción corporal ocurre al 

comparar el cuerpo con los ideales (Thompson et al., 2011).  

De forma específica, predominó la comparación social con pares, quienes suben 

videos a TikTok y cuya apariencia física se acerca a su ideal. Esto concuerda con la 

literatura, pues este tipo de comparación es muy significativa en las redes sociales (Huang 

et al., 2020). Asimismo, estos resultados concuerdan con lo mencionado por Baker et al 

(2019), quienes refirieron que las participantes de género femenino se comparaban 

frecuentemente con sus amigas, compañeras, modelos fitness o celebridades, basándose 
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en las imágenes/fotos, los likes y los comentarios, lo cual conducía a sentirse insatisfechas 

con su cuerpo. 

En la presente investigación se mencionaron algunas diferencias en las 

experiencias y la imagen corporal de las y los participantes, las cuales evidenciaron que 

el cuerpo es experimentado de diferente forma según su género. Esto coincide con la 

literatura ya que en las redes sociales se adoptan ciertas prácticas apropiadas para hombres 

y mujeres (Calvo y San Fabián, 2018; Lasén, 2012), las cuales reflejan las ideas culturales 

de masculinidad y feminidad (Calvo y San Fabián, 2018). De forma específica, estas 

diferencias evidencian que el cuerpo y la apariencia física cobraron mayor importancia y 

relevancia en el género femenino. De esta forma, para ellas el cuerpo y la apariencia física 

pasaron a tener un mayor foco de atención y de preocupaciones, debido a la necesidad de 

acercarse a los ideales corporales. El testimonio que será presentado a continuación 

evidencia cómo el cuerpo y la apariencia física de esta participante empezaron a ser 

significativas para ella a partir del uso de TikTok (llegando, incluso, a ser una fuente de 

preocupación): 

 

(…) Pero cuando descargué la app de TikTok vi cómo es que las chicas se arreglaban tanto para 

hacer un video de baile, y yo decía "Ay, ¿por qué te vas a arreglar tanto para hacer un video?, o 

sea, sal como estás". Pero yo cuando inicié con los videos tardaba horas arreglándome, haciendo 

rulitos, que la pestañita, que el polito, que no sé qué (PF5).  

 

Los resultados presentados hasta el momento concuerdan con la literatura debido 

a que las mujeres son más probables de reportar focalización en sus cuerpos (Murnen y 

Don, 2012) y tienen mayor incidencia de preocupaciones por su imagen corporal 

(Vaquero-Cristobal et al., 2013). De esta forma, las participantes experimentaban 

mayores presiones y focalización hacia sus cuerpos. Esto produjo que, para tener mayor 

aceptación y recepción en TikTok, tengan que estilizar y producir más su cuerpo para 

acercarse al ideal. Esto es similar a lo evidenciado por la literatura en tanto que la 

apariencia se vuelve más importante para el bienestar, por lo cual satisfacer las demandas 

de la apariencia se vuelve más relevante (Murnen y Don, 2012).  

Un elemento que ayuda a comprender estas diferencias son las diferentes 

presiones sociales hacia las y los participantes, las cuales apuntan a seguir los ideales del 
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cuerpo. En ese sentido, se evidenció que hay mayores presiones sociales hacia el género 

femenino por acercarse a los ideales del cuerpo (relacionado con la internalización de los 

ideales), lo cual influye en la relevancia que este adquiere para cada uno. La literatura 

coincide con esta idea ya que ha sugerido que las personas identificadas con el género 

femenino tienen más presiones y son más juzgadas por su cuerpo que las personas 

identificadas con el género masculino (Baker et al., 2019; Grogan, 2017). Esto se 

evidenciaba en la valoración diferente que se daba a los videos y a los cuerpos de los 

hombres y mujeres, ya que desde los comentarios se reflejaron mayores presiones hacia 

los cuerpos de las mujeres por acercarse a los ideales. Asimismo, estas presiones por 

ajustarse a los ideales de belleza también ocurren por efectos de la comparación social; 

pues tomar como modelo de referencia a las otras usuarias conllevaba comparar los 

cuerpos, los cuales, la mayor parte de veces, correspondían con sus ideales.  

Estas presiones se evidencian en la mirada de los otros y la comparación social. 

Por un lado, la mirada de los otros en TikTok es diferente según el género. Esto significa 

que la comunidad de TikTok evalúa y juzga de forma diferente el cuerpo y la apariencia 

física de los usuarios, según el género con el que se identifican. En la presente 

investigación se evidenció que los usuarios identificados con el género masculino fueron 

menos juzgados que las participantes identificadas con el género femenino en cuanto a su 

cuerpo y su apariencia física. Por el contrario, las participantes expresaron que recibieron 

más comentarios acerca de su cuerpo (positivos y negativos), siendo mayoritariamente 

negativos si este no cumplía con los ideales sociales. Estas diferencias en las miradas 

hacia los cuerpos de los participantes según su género se observan en los siguientes 

testimonios, donde el participante indica cómo, a pesar de que su cuerpo no cumplía el 

ideal esperado, no recibía comentarios acerca de este. Por el contrario, la participante 

expresa cómo en TikTok son muy frecuentes los comentarios acerca del cuerpo de las 

usuarias:  

 

Cuando comencé en TikTok... yo de hecho hubo un tiempo en el que yo sí quería subir y grabar 

videos en TikTok y pensé "pucha no voy a grabarlos ahora, o sea porque estoy gordo. Quiero bajar 

de peso, quiero entrenar y recién allí voy a grabar videos". Entonces fui subiendo poco a poco, en 

plan de que no quería entre comillas, para esperar mientras seguía entrenando hasta que sea flaco, 

pero me daba cuenta que la gente nunca le importaba eso, simplemente me comentaban sobre mis 

videos y ya. Ahí me di cuenta de que "Oye, entonces pero no importa, normal puedo subir videos" 

y así seguí subiendo videos (PM4). 
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Sé que hay un montón de chicas que suben videos, que tampoco tienen que ser virales, pero sí 

comentan hacia sus cuerpos y me parece mal (…). TikTok, o sea, antes era una plataforma libre, 

pero sí ahora veo el cambio y veo cómo las chicas realmente se sienten mal por lo que les 

comentan, lo que les dicen. Lo que tendría que comentar es que este cambio que ha habido en 

TikTok es feo, porque antes era muy libre. Es más, había hasta un audio en que era "la mejor red" 

porque podías ser tú mismo y no te importaba nada. Y ahora sí está volviéndose un poco más hacia 

el lado de que te juzgan; que a mí no me ha tocado, de repente porque no soy influencer o porque 

no me importa, pero sí veo cómo hay chicas que... Antes no había ningún video de chicas llorando 

en reacción a lo que les comentaban, y ahora ya hay videos de chicas que reaccionan a los 

comentarios y lloran (PF6).  

 

Por otro lado, la comparación social con otros usuarios es diferente según el 

género, debido a que en TikTok el lugar que ocupa el cuerpo para los videos es diferente. 

En participantes identificados con el género masculino, los cuerpos de otros usuarios que 

suben videos a TikTok no necesariamente corresponden a su ideal corporal; hay variedad 

de cuerpos (flacos, gordos, etc) y tienen físicos similares a los de los participantes. Esto 

no sucede de la misma forma con las participantes identificadas con el género femenino, 

ya que la mayoría de usuarias que suben videos a TikTok tienen cuerpos similares a los 

ideales. Las presiones por ajustarse a los ideales de belleza pueden ser más fuerte cuando 

provienen de pares, ya que representan ideales más cercanos y posibles de alcanzar (Baker 

et al., 2019). Esto coincide con los resultados debido a que la comparación se daba 

mayoritariamente con pares y amigas de las participantes. 

En suma, los ideales del cuerpo y el género son elementos fundamentales para 

comprender la imagen corporal de las y los participantes. En la presente investigación, se 

evidencia cómo las experiencias sobre el propio cuerpo pueden ser mediadas por los 

ideales corporales, a partir de su internalización para cada participante. Asimismo, estas 

experiencias varían de acuerdo con el género con el que se identifican las y los 

participantes, siendo el género femenino el que experimenta mayores presiones sociales 

respecto a su cuerpo. Esto produce que el cuerpo adquiera mayor relevancia e incluso 

llegue a ser un foco de preocupación. Finalmente, estos resultados coinciden con la 

literatura respecto a la influencia significativa que tienen las variables socioculturales 

(estándares o ideales de belleza) y los medios de comunicación como elementos que 
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afectan la imagen corporal (Huang et al., 2020; Thompson et al., 2012; Vaquero-Cristóbal 

et al., 2013); de forma particular, la red social TikTok.   
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CONCLUSIONES 

 

A partir de todo lo expuesto se presentan las siguientes conclusiones:  

 

⚫ La imagen corporal del grupo de estudiantes universitarias y universitarios que suben 

videos a TikTok ha sido influida por esta red social, debido a que ha habido un 

cambio en la representación sobre su cuerpo y ha tomado mayor relevancia su 

apariencia física, llegando a ser, incluso, un foco de preocupación. Esto se reflejó en 

sus pensamientos, sentimientos y conductas, tales como la estilización y producción 

de su cuerpo para sus videos. En ese sentido, a través de una serie de acciones 

buscaron generar una versión positiva de sí mismos, que resaltara las características 

positivas de su apariencia y ocultara sus “inseguridades” o partes con las que se 

sienten insatisfechos. La estilización y producción del cuerpo, tal y como señala la 

literatura, sucede muy frecuentemente en las redes sociales (como Facebook o 

Instagram), pues las usuarias y usuarios presentan preocupaciones y necesidades de 

presentar una versión positiva de sí mismos, muchas veces dada para una búsqueda 

de aprobación personal y de los otros.  

⚫ Los cambios en su imagen corporal se han dado a partir de la interacción que se 

genera en TikTok entre las y los participantes y la comunidad de usuarias y usuarios. 

Este proceso se ha conceptualizado como las miradas, que pueden ser a) la mirada 

de sí mismo(a) y b) las miradas de los otros(as), y reflejan el interjuego entre 

elementos individuales y sociales. Los resultados presentados en esta investigación 

y la literatura resaltan la relevancia que adquieren las miradas en la imagen corporal 

en un contexto como el de las redes sociales, pues las y los usuarios constantemente 

están observando y evaluando sus cuerpos y a otras usuarias y usuarios en la 

plataforma, y viceversa. De esta forma, a través de las miradas se han producido los 

cambios presentados en la imagen corporal de las y los participantes.  
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⚫ Otros elementos que están relacionados y han afectado la imagen corporal de las y 

los participantes son los ideales del cuerpo y el género. En ese sentido, las 

experiencias del cuerpo de las y los participantes han sido influidas por los ideales 

corporales, siendo distintos según el género con el que se identifican (relacionados a 

la masculinidad y feminidad). Estos ideales, de acuerdo con su nivel de 

internalización, tienen un impacto en la evaluación y valoración sobre el cuerpo, y 

conducen a alcanzar o mantener estos ideales, según qué tanta semejanza o lejanía 

está respecto al cuerpo. De forma particular, en TikTok se puede buscar acercarse a 

los ideales corporales a partir de la estilización y producción del cuerpo.  

⚫ Las experiencias y la relación con el cuerpo pueden variar según el género con el cual 

una persona se identifica. En la presente investigación, la imagen corporal y el cuerpo 

tomaron mayor relevancia en la subjetividad de las participantes identificadas con el 

género femenino, pues son quienes presentan mayor insatisfacción, preocupaciones, 

presiones y comparaciones con otras usuarias sobre su cuerpo. Asimismo, la 

retroalimentación que reciben de usuarias y usuarios de TikTok es diferente, siendo 

ellas quienes son más evaluadas y reciben mayor cantidad de comentarios acerca de 

su cuerpo, a comparación de los participantes identificados con el género masculino. 

Esto, al igual que lo refiere la literatura, evidencia cómo hay mayores presiones 

sociales hacia las mujeres por asemejarse a los ideales corporales.  

⚫ Es necesario reflexionar sobre el impacto que podría tener TikTok en la salud mental 

de las personas. Esta investigación y la literatura concuerdan que la influencia de 

TikTok hacia la imagen corporal puede ser tanto positiva como negativa. En ese 

sentido, a pesar de que subir videos a TikTok ha conllevado que algunas y algunos 

participantes se acepten o se sientan satisfechos con su cuerpo, en algunas ocasiones 

la evaluación de aspectos positivos puede ser una mirada parcial de sí mismos. Así, 

no se estaría reconociendo el cuerpo en su totalidad, sino solamente ciertas partes (las 

más deseables). Asimismo, las imágenes proyectadas en TikTok suelen ser positivas, 

aunque efímeras y parciales, por lo cual podrían ser una fuente de comparación 

“irreal” que produzca mayores preocupaciones e insatisfacción con el cuerpo.  

⚫ Es necesario reflexionar sobre del tipo de relación que están construyendo los 

individuos con su cuerpo. La relevancia y focalización significativa en el cuerpo 

puede llegar a ser negativa, debido a que puede generar niveles altos de 
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preocupaciones y vigilancia hacia el cuerpo. Tal y como menciona la literatura, esto 

puede ser un factor de riesgo para la salud mental, influyendo en el desarrollo de 

algún TCA. Por ello, es importante reconocer cómo las redes sociales influyen en la 

imagen corporal y la subjetividad.  

⚫ Los resultados presentados se alinean a los planteamientos teóricos presentados 

desde los enfoques socioculturales de la imagen corporal, desde los cuales toma 

mucha relevancia el componente social. Como se pudo reconocer, las y los otros y 

los ideales corporales pueden cumplir un rol significativo en la relación que se 

establece con el cuerpo, ya sea de forma positiva (satisfacción o aceptación por el 

cuerpo) o negativa (insatisfacción, inseguridad o preocupaciones).  Es necesario 

reflexionar sobre esto porque en la sociedad actual se da mucho énfasis al cuerpo, y 

los procesos de subjetivación y construcción de la identidad se dan a través de las 

miradas.  

⚫ Los resultados de esta investigación permiten conocer las experiencias de la imagen 

corporal en relación con las redes sociales, específicamente con TikTok, la cual ha 

sido muy poco estudiada. Asimismo, la imagen corporal ha sido poco estudiada desde 

un enfoque cualitativo, por lo cual la metodología presentada resulta importante ya 

que los resultados obtenidos permiten tener una mirada más profunda sobre el 

fenómeno y reconocer distintas variables destacables, tales como el género o los 

ideales del cuerpo. Además, resulta significativo abordar el fenómeno de las redes 

sociales y la imagen corporal en un contexto latinoamericano, ya que estas dos 

variables han sido muy poco estudiadas fuera de contextos de habla inglesa.  

⚫ Estos resultados permiten conocer algunas coincidencias y discrepancias respecto a 

la literatura, las cuales pueden seguir siendo profundizadas en futuras 

investigaciones, especialmente para continuar identificando la influencia que tienen 

las redes sociales y los ideales del cuerpo en la imagen corporal, así como las 

diferencias evidenciadas a partir de la variable Género. Profundizar en las 

experiencias sobre el propio cuerpo de los individuos, las variables relacionadas, y 

las influencias que puede tener las redes sociales son relevantes para comprender la 

relación que cada persona tiene con su cuerpo y el lugar que toma en la subjetividad 

de cada uno.  
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⚫ Resulta significativo reconocer que las diferencias en la imagen corporal y las 

experiencias del cuerpo de las y los participantes pueden entenderse a mayor 

profundidad tomando en consideración una serie de elementos, que se pueden dividir 

en personales y sociales. En las variables personales son:  

- Cuerpo real: Soy gordo o flaco 

- Cuerpo ideal y su internalización: Qué tan internalizados tengo los ideales; qué 

imágenes mentales tengo sobre cómo debe ser mi cuerpo 

- Lugar/relevancia del cuerpo a nivel subjetivo: ¿El cuerpo y la apariencia física 

son importantes para mí? Relacionado con qué tanto me preocuparé por estos 

elementos. 

Por otro lado, en las variables sociales encontramos: 

- Género e ideales del cuerpo: Ideales del cuerpo y su relación con la masculinidad 

y feminidad  

- Presiones sociales del medio: Nivel de presiones sociales hacia el cuerpo y la 

apariencia física (relacionada con los ideales) 

- TikTok (redes sociales): Estándares sobre lo que es aceptado y valorado en 

TikTok; lugar y relevancia del cuerpo en los videos (¿Cómo se valora y juzga el 

cuerpo? ¿Qué lugar tiene el cuerpo según el tipo de contenido y video?) 

⚫ Las limitaciones de la presente investigación se dan respecto al alcance exploratorio 

de esta. Esto implica que los resultados obtenidos son una mirada parcial sobre el 

fenómeno, por lo cual se debe continuar profundizando y realizando otras 

investigaciones para reconocer otras características y perspectivas de la población. 

Además, estos resultados se encuadran en un grupo reducido de individuos y con 

determinadas características: estudiantes de 18-25 años de universidades privadas 

que viven en una zona urbana. A su vez, los resultados se limitaron a un grupo de 

participantes que realizaba ciertos tipos de videos de TikTok (comedia y baile). 

Asimismo, algunas variables que no fueron tomadas para el análisis fueron el número 

de seguidores, el tiempo que llevan subiendo videos a TikTok y el nivel de actividad 

de uso de esta red social.   
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RECOMENDACIONES 

 

Se contemplan las siguientes recomendaciones para futuras investigaciones en 

relación a la temática: 

 

• Se recomienda continuar la línea investigativa sobre las redes sociales y la imagen 

corporal, siendo necesario profundizar en su relación, y porque es un área poco 

estudiada en Latinoamérica. Para ello, será pertinente tomar en cuenta las 

particularidades y diferencias de cada red social para su análisis, lo cual ayudará 

a comprender con mayor detalle el fenómeno. Asimismo, se recomienda seguir 

implementando la metodología cualitativa ya que ha sido fructífera para conocer 

las experiencias del cuerpo en las y los participantes.  

• Se recomienda que en próximas investigaciones se incluya un mayor número de 

participantes para continuar reconociendo y detallando las experiencias sobre el 

cuerpo en relación con las redes sociales.  La selección de las y los participantes 

debe ser realizada de la forma más homogénea posible y tomando en cuenta su 

contexto particular, pues estos resultados podrían variar según su edad o según si 

viven en una zona urbana o rural. 

• Se recomienda que se realicen investigaciones con diferentes grupos etarios 

(especialmente adolescentes), para conocer las distintas experiencias del cuerpo y 

determinar si varían de acuerdo con la edad. Asimismo, y de forma particular en 

la red social TikTok, se deben tomar en cuenta las variables anteriormente 

mencionadas tales como el tipo de video, el tiempo de uso o enganche, la cantidad 

de seguidores, y el nivel de interacción con esta red social.  

• Se recomienda seguir implementando la variable Género y seguir explorando las 

diferencias en las experiencias según esta, ya que de esta forma se evidencian 

particularidades significativas en las experiencias sobre el cuerpo de las personas. 
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Por ejemplo, se podría continuar profundizando respecto al lugar que tiene el 

cuerpo para cada persona según su género. Además, se recomienda seguir 

profundizando en el conocimiento sobre el rol que tienen los ideales (del cuerpo 

y de belleza) en las experiencias de la imagen corporal.   

• Se recomienda abrir futuras líneas de investigación relacionadas al dinamismo de 

las experiencias de la imagen corporal, identificando qué variables podrían 

afectarlas (por ejemplo, Género o los ideales del cuerpo). Además, será pertinente 

seguir explorando las particularidades de las experiencias del cuerpo en la 

virtualidad y en la cotidianidad, ya que se evidenciaron algunas diferencias en la 

imagen construida en una red social.  

• Finalmente, se recomienda seguir profundizando en “Las miradas” (de sí 

mismo(a) y de los otros(as)); proceso que permite entender la influencia de una 

red social en las personas, y representar la interacción entre los individuos, la 

comunidad y sus cuerpos en las redes sociales. Será significativo determinar cuál 

mirada es más importante, de cuáles actores (familia, amigos, seguidores u otros 

usuarios), en cuál formato (“Me gustas” o comentarios u otro tipo de 

interacciones) y qué variables estarían relacionadas y permiten explicar estas 

diferencias.  
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ANEXO Nº1: MATRIZ DE ENTREVISTA  

Objetivo del estudio: Analizar la imagen corporal de los y las estudiantes universitarias (18-25 años) que utilizan de TikTok 

Pregunta Objetivo de la pregunta 
Criterios de evaluación Puntaje 

promedio 
Observaciones 

Claridad Coherencia Relevancia 

1. ¿Podrías comentarme sobre tu 

experiencia de subir videos a TikTok? 

Preguntas Introductorias: 

Introducir el tema de los videos de TikTok 

desde su propia experiencia.  

     

2. ¿Cuál es el proceso que sigues para 

subir videos a TikTok?  

Que el participante entre en contacto con su 

experiencia de subir videos a TikTok 
     

3. ¿Por qué subes videos a TikTok? ¿Qué 

respuestas esperas recibir luego de 

subir los videos? ¿Qué recibes? ¿Cómo 

te afecta?  

Motivaciones y relación para el uso de TikTok      

Objetivo específico 1: Describir los componentes de la imagen corporal de los y las estudiantes universitarias (18-25 años) que utilizan TikTok 

4. ¿Cómo te describirías físicamente?  
Conocer la evaluación del participante sobre su 

imagen corporal 
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5. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Qué 

partes de tu cuerpo te gustan y qué 

partes no? ¿Por qué? 

Conocer los sentimientos y emociones que 

experimenta el participante sobre su imagen 

corporal 

     

6. Al pensar sobre tu cuerpo, ¿qué 

pensamientos o ideas se te vienen a la 

mente? ¿Por qué? 

Conocer los pensamientos o creencias del 

participante acerca de su imagen corporal 
     

7. ¿Cómo te gustaría verte físicamente? 
Conocer la imagen corporal ideal del 

participante 
     

8. ¿Qué actividades realizas en relación a 

tu cuerpo? 

Conocer las conductas que realiza el participante 

a partir de su imagen corporal 
     

Objetivo específico 2:  Determinar la relación entre la imagen percibida en TikTok y la imagen corporal de los y las estudiantes universitarias (18-25 años) que utilizan 

TikTok 

9. ¿Cómo te ves en tus videos de TikTok? 

¿Por qué? 

Conocer la evaluación sobre la imagen en 

TikTok 
     

10. ¿Qué relación encuentras entre tu 

apariencia física y lo mostrado en tus 

videos de TikTok? 

 

Conocer la relación entre la imagen corporal y la 

imagen virtual 
     

11. ¿Qué semejanzas y diferencias 

encuentras?  

 

Comparar la imagen corporal con la imagen 

percibida en los videos de TikTok  
     

12.      ¿Cómo te sientes con tu cuerpo 

mostrado en tus videos de TikTok? 

Conocer los sentimientos y emociones que 

experimenta el participante sobre su imagen en 

los videos de TikTok 
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13. Al pensar sobre tu cuerpo en tus videos 

de TikTok, ¿qué pensamientos o ideas 

se te vienen a la mente? 

Conocer los pensamientos o creencias del 

participante acerca de su imagen en los videos 

de TikTok 

     

14. Para ti, ¿cómo es ver el cuerpo de otras 

personas en otros videos de TikTok? 

¿Qué sentimientos / pensamientos te 

genera en relación a tu cuerpo? 

Conocer el impacto de los videos de TikTok en 

la imagen corporal 
     

15. ¿Crees que ha cambiado algo desde 

que subes videos a TikTok? 

(Sentimientos, pensamientos y 

conductas) ¿Por qué? 

Conocer los cambios en los sentimientos, 

pensamientos y conductas a partir de subir 

videos a TikTok 

     

16. Antes de finalizar esta entrevista, ¿te 

gustaría agregar, aclarar o resaltar 

algún otro punto relacionado a lo que 

hemos discutido? 

Darle la oportunidad al participante de 

complementar sus respuestas. 

Confirmar que la información recogida ha sido 

interpretada de manera adecuada por el 

entrevistador. 
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            ANEXO Nº2: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

1. Presentación 

1.1. Presentación del investigador 

1.2. Presentación de la investigación 

1.3. Revisión conjunta del consentimiento informado 

2. Datos generales del participante 

2.1. Nombre  

2.2. Edad 

2.3. Género 

2.4. Distrito de residencia 

2.5. Grado de instrucción 

2.6. Ocupación actual 

2.7. Universidad – Carrera 

2.8. Seguidores en TikTok 

3. Pregunta de familiarización 

3.1. ¿Cómo te está yendo en la universidad? 

4. Preguntas introductorias 

4.1. Podrías comentarme sobre tu experiencia de subir videos a TikTok 

4.2. ¿Cuál es el proceso que sigues para subir estos videos a TikTok? 

4.3. ¿Por qué subes videos a TikTok? ¿Qué respuestas esperas recibir luego de subir 

los videos? ¿Qué recibes? ¿Cómo te afecta?  

5. Imagen corporal y TikTok 

5.1. Ahora que estamos hablando sobre TikTok y los videos, vamos a hablar sobre ti 

y sobre tu apariencia física. ¿Como te describirías físicamente? ¿Cómo te ves en 

tus videos de TikTok?  
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5.2. ¿Qué relación encuentras entre tu apariencia física y lo mostrado en tus videos 

de TikTok? ¿Qué semejanzas o diferencias encuentras? 

5.3. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Qué partes de tu cuerpo te gustan y qué partes 

no? ¿Y en los videos de TikTok? 

5.4. Al pensar sobre tu cuerpo, ¿qué pensamientos o ideas se te vienen a la mente? 

¿Y en los videos de TikTok?  

5.5. ¿Cómo te gustaría verte físicamente? 

5.6. ¿Qué actividades realizas con relación a tu cuerpo? 

5.7. Para ti, ¿cómo es ver el cuerpo de otras personas en otros videos de TikTok? 

¿Qué sentimientos o pensamientos te genera con relación a tu cuerpo? 

5.8. A partir de toda tu experiencia subiendo videos a TikTok… ¿crees que ha 

cambiado la relación que tienes con tu propio cuerpo? 

5.9. Antes de finalizar esta entrevista, ¿te gustaría agregar, aclarar o resaltar algún 

otro punto relacionado con lo que hemos discutido?  

6. Agradecimiento final y despedida 
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ANEXO Nº3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 La presente actividad es conducida por Joaquín Adrián Mayta Valenzuela, estudiante de la Universidad 

Antonio Ruiz de Montoya, que está realizando su tesis titulada “Imagen Corporal en estudiantes 

universitarias y universitarios que suben videos a TikTok”. El objetivo de esta actividad es explorar las 

experiencias sobre subir videos a TikTok y sobre el propio cuerpo. 

 Si usted accede a participar en esta actividad, se le pedirá responder preguntas en una entrevista virtual, 

a través de la plataforma “Zoom”, lo que le tomará aproximadamente 40 minutos de su tiempo. 

 La entrevista será grabada desde la misma plataforma (Zoom) y la información que se recoja será 

confidencial y no será utilizada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Su identidad y sus 

respuestas no serán reveladas y serán identificadas con un código y, por lo tanto, serán anónimas. Las 

grabaciones serán eliminadas una vez que la investigación haya sido finalizada y publicada.  

 Su participación en esta actividad es voluntaria y puede dejar de participar en el momento que desee sin 

que esto lo perjudique de ninguna forma. Si tiene alguna duda, puede comunicarlas en cualquier momento 

durante su participación. Adicionalmente, si alguna de las preguntas le parece incómoda, tiene usted el 

derecho de hacérselo saber al estudiante o de no responderla. 

Si tiene preguntas adicionales sobre su participación en esta actividad, puede contactar a Sonia Natalie 

Meza Villar al correo sonia.meza@uarm.pe o al teléfono 7195990 anexo 117 

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

Acepto participar voluntariamente en esta actividad a cargo de estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz 

de Montoya. He sido informado(a) del objetivo, duración y otras características de la actividad.  

 Reconozco que mi participación es voluntaria y que la información que yo provea en el curso de esta 

actividad es confidencial y mi identidad no será revelada.  

De tener preguntas sobre mi participación o deseo obtener información adicional puedo contactar al 

investigador al teléfono +51 9XXXXXXX9 o a su correo joaquin.mayta@uarm.pe. 

  Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de esta actividad cuando la tesis haya sido publicada.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                    Firma del Participante                         Fecha 
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ANEXO Nº4: INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPANTES 

 

Género Código Edad 
Distrito de 

residencia 

Seguidores 

en TikTok 

Cantidad de 

videos en 

TikTok 

Femenino 

PF1 24 La Victoria 212 33 

PF2 24 Surco 55,000 31 

PF3 22 Miraflores 451 55 

PF4 22 Pueblo Libre 294 29 

PF5 19 Cercado de 

Lima 

1664 45 

PF6 22 Jesús María 1000 60 

Masculino 

PM1 22 San Martín 

de Porres 

206,000 300 

PM2 18 Los Olivos 2956 50 

PM3 23 Surquillo 4000 326 

PM4 23 San Miguel 690 30 
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ANEXO Nº5: MATRIZ DE TEMAS 

 

Temas Subtemas Citas 

Estilización y producción del 

cuerpo para TikTok 

Proceso de estilización y producción del cuerpo 

 

 

 

 

“Cuando estaba iniciando en esto del TikTok, a parte de la ropa, lo que hacía era 

maquillarme, no tan llamativo, pero sí un labial, una sombrita, de repente hacerme 

rulos o rizarme un poco más el cabello; como que estar presentable. (…) Sí, de alguna 

manera sí influenció totalmente en mí, que al tener que hacer un video me tengo que 

ver bien, pero creo que es solo la apariencia” (PF5). 

 

“Hay uno que se llama G1. Me gusta porque es casi como la cámara normal, no se ve 

ninguna diferencia: no es que te cambie el tono de la piel, nada. Solo que el video se 

ve un poco más claro y eso es lo que me gusta. A veces, no sé por qué, pero cuando 

uso el celular se ponen un poco opacos, pero con ese efecto se ve más iluminado (…) 

por ejemplo, ese filtro de G1 porque me gusta que mi cabello se vea un poquito más 

claro, pero de eso no pasa” (PF5). 
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Motivaciones para la estilización y producción 

del cuerpo 

Estilización y producción del cuerpo según el tipo de video: 

 

“Por ejemplo, si es un TikTok donde hay distintos personajes, no sé, un hombre, una 

mamá y una chica, sí me pongo un gorrito de hombre y hago ese personaje. (…) A mí 

me encanta hacer reír a las personas, cosas así, y también me gusta hacer ese tipo de 

TikToks, graciosos, porque sé que hago caras, sé cómo cambiar de ánimos, cosas así. 

O sea, me refiero a que puedo cambiar de gestos rápidamente. De la nada puedo estar 

demasiado feliz y de la nada cambiar mi cara al toque, y hacer de otros personajes” 

(PF3) 

 

Estilización y producción del cuerpo para presentar una versión positiva de sí 

mismos: 

 

“Creo que depende del video. Si mi intención es verme bien, sí voy a esforzarme un 

poco más porque salga así” (PF6). 

TikTok en la Imagen 

Corporal 

Experiencias del cuerpo en TikTok  

1) Variables relacionadas 

 

Espacio y partes evaluadas: 

 

“Me siento bien. Es que, como te digo, mis videos son o de mi cara o de la mitad para 

arriba. Obviamente me siento bien, no hay problema en ello” (PM1) 

 

Tiempo: 

 

“Cuando pienso en mi cuerpo, bueno, hay veces que me siento conforme; me comienzo 

a cambiar, de repente, para salir con mis amigas y digo: "ay, qué lindo me queda esta 

ropa" y me siento tranquila con mi cuerpo. Pero hay otras donde no es tu día, estás muy 

desanimada o algo te salió mal” (PF5). 
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Influencia de TikTok en la Imagen Corporal 

 

 

1) Cambio en la representación sobre el cuerpo 

 

“Sí, totalmente, porque como comenté antes, yo prendía la cámara y grababa algunos 

TikToks, y me veía y no me gustaba del todo cómo me veía; o a veces veía una 

realidad de la cual yo me estaba negando, porque en algún momento yo sentía de que 

sí estaba normal, o sea, que estaba en mi peso ideal y que me veía normal. Pero, frente 

a la cámara, veía de nuevo lo que yo grababa y decía "Wow, realmente pues no me 

veo tan bien como creía" (PM3). 

 

2) Relevancia y focalización en la apariencia física y el cuerpo 

 

“Uno que otro video lo tengo con un top y un jean, pero un jean alto, o sea, nunca dejo 

que se vea parte de mi cuerpo, y no porque tenga en contra de las chicas que lo hacen, 

sino que yo no me siento cómoda con eso. Si yo estuviera regia enseñaría más, pero no. 

(…) Ahorita me siento mal, me siento super mal. Me he metido al gimnasio, voy a 

empezar una dieta... Ya de por sí soy vegana, pero a mi dieta vegana voy a quitarle los 

carbohidratos y todo eso porque sí. No voy a negar que a veces quisiera ponerme un 

topsito o algo, pero no me siento cómoda” (PF2). 

 

“A partir de todos los videos que he subido, bueno, me he dado cuenta que por querer 

mostrar una buena apariencia, me he comenzado a cuidar más. Mi alimentación ha 

mejorado bastante, los ejercicios los he retomado -los fines de semana- pero los he 

retomado. Entonces al hacer los videos ya se ve una comparación de cómo antes no 

hacía nada y ahora que estoy haciendo algo sí se ve mejor, o te luce mejor la ropa. Yo 

creo que sí” (PF5). 
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Las miradas en la Imagen 

Corporal 

Mirada de sí mismo(a) “Sí... creo que sí. Por ejemplo, nunca me había... o sea, tú no te ves bailar. Nunca te ves 

hacer cosas, solamente en el espejo o cuando te quieres arreglar o algo, pero tú no te ves 

haciendo cosas. Entonces, al momento de grabarme y ver cómo yo hablaba, me permitió 

ver cómo me veía en la vida real, cómo las personas me ven hablando, cómo las 

personas me ven haciendo pasos, cómo me veo bailando, todo. Entonces sí, pero hizo 

que me guste más, no que menos” (PF3). 

Miradas de los otros(as) “Cuando comencé en TikTok... yo de hecho hubo un tiempo en el que yo sí quería subir 

y grabar videos en TikTok y pensé "pucha no voy a grabarlos ahora, o sea porque estoy 

gordo. Quiero bajar de peso, quiero entrenar y recién allí voy a grabar videos". Entonces 

fui subiendo poco a poco, en plan de que no quería entre comillas, para esperar mientras 

seguía entrenando hasta que sea flaco, pero me daba cuenta que la gente nunca le 

importaba eso, simplemente me comentaban sobre mis videos y ya. Ahí me di cuenta 

de que "Oye, entonces pero no importa, normal puedo subir videos" y así seguí subiendo 

videos” (PM4). 

 

Ideales del cuerpo y Género 

en la Imagen Corporal  

Ideales del cuerpo 1) Según el Género: 

 

Género femenino: 

 

“(…) Sé que tengo por allí unos rollitos así que quiero mejorar (…) [Lo que pienso] es 

que este “trend” me hubiera salido mejor si fuera más flaca. [Quisiera] reducir lo que es 

cintura, brazos, el tema del abdomen, nada más. Es lo que único que quiero, estar más 

flaca. Es que yo antes sí era flaca y yo ya sé cómo me veía. Ahorita, con el tema 

sedentario del COVID, trabajar, estudiar (…) no me estoy alimentando bien, no estoy 

haciendo ejercicio. Entonces sí me gustaría volver a lo que fui, que era estar un poco 

más flaca, con un tema alimenticio mejor que ahora y eso” (PF3). 

 

Género masculino: 

 

“En verdad antes sí me acomplejaba un poco. Además del hecho de ser un tanto 

lampiño, entonces no me crece la barba. Antes me acomplejaba por el hecho de: "Ah, 

no me parezco... no soy masculino, no parezco hombre". Actualmente no me afecta 

mucho. Creo que es una parte de mí; creo que es algo bueno al final. (…) Yo creo que 
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me gustaría, en primera, con una nariz un tanto más delgada. Mi nariz es un poco ancha 

y grande. Entonces yo creo que me vería con una nariz más, por así decirlo, respingada 

y eso. Además, yo físicamente me gustaría verme más... con músculos. Un tanto más 

musculado (…) Bueno, al menos los TikTokers famosos de millones de seguidores 

siempre son delgados, pero esbeltos, tampoco muy marcados. (…) Además, estos 

TikTokers no tienen papadas; son como casi perfectos. (…) Y los TikTokers que 

triunfan más en la plataforma, sin necesariamente hacer humor, son como más "niños 

bonitos", como más esbeltos, delgados, atractivos, así” (PM2). 

 

 

2) Influencias en la Imagen Corporal  

 

 

Impacto en la evaluación: 

 

“Bueno, en verdad yo me siento ahora bastante bien. Hace un poco más de un año 

empecé a hacer ejercicio de manera más regular y he empezado a notar bastantes 

cambios positivos en mi cuerpo. Mi autoestima ha aumentado bastante. Estoy bastante 

conforme con mi cuerpo. Inclusive algunas llego a ser un tanto... Me quedo viendo en 

el espejo porque no lo puedo creer” (PM2). 

 

Impacto en el comportamiento:  

 

“Cuando comenzó la cuarentena trataba de hacer bailes y los hacía, pero de torso para 

arriba, porque no me gustaba cómo me veía físicamente frente a la cámara, y cada vez 

que lo grababa siempre lo tenía en borradores y decía "los voy a colgar alguna vez", 

pero nunca los colgaba. Este año recién me propuse eso de bajar de peso, de tener una 

vida más saludable y todo eso, y ahora sí me doy la libertad de hacer cualquier tipo de 

contenido ya que me siento cómodo exhibiendo mi cuerpo en la plataforma” (PM3). 
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Género en la Imagen Corporal 

 

1) Diferencias en las experiencias del cuerpo 

 

“Bueno, como te comento, sé que son físicos alcanzables. Obviamente sé que tampoco 

soy muy atractivo como varios de ellos, pero no me molesta mucho la verdad, (…) [mi 

cuerpo] no sería lo más importante porque en mis streams y en la mayoría de mis 

TikToks lo que más importa soy yo, o sea, mi personalidad, cómo comento, cómo me 

relaciono con mis seguidores, mi tipo de humor un tanto absurdo. Mi físico, en verdad, 

para el contenido que yo hago, queda un tanto en segundo plano” (PM2). 

 

“(…) Pero cuando descargué la app de TikTok vi cómo es que las chicas se arreglaban 

tanto para hacer un video de baile, y yo decía "Ay, ¿por qué te vas a arreglar tanto para 

hacer un video?, o sea, sal como estás". Pero yo cuando inicié con los videos tardaba 

horas arreglándome, haciendo rulitos, que la pestañita, que el polito, que no sé qué” 

(PF5).  

 

2) Presiones sociales 

 

“Sé que hay un montón de chicas que suben videos, que tampoco tienen que ser virales, 

pero sí comentan hacia sus cuerpos y me parece mal (…). TikTok, o sea, antes era una 

plataforma libre, pero sí ahora veo el cambio y veo cómo las chicas realmente se sienten 

mal por lo que les comentan, lo que les dicen. Lo que tendría que comentar es que este 

cambio que ha habido en TikTok es feo, porque antes era muy libre. Es más, había hasta 

un audio en que era "la mejor red" porque podías ser tú mismo y no te importaba nada. 

Y ahora sí está volviéndose un poco más hacia el lado de que te juzgan; que a mí no me 

ha tocado, de repente porque no soy influencer o porque no me importa, pero sí veo 

cómo hay chicas que... Antes no había ningún video de chicas llorando en reacción a lo 

que les comentaban, y ahora ya hay videos de chicas que reaccionan a los comentarios 

y lloran” (PF6).  

 

 

 




