
REVISTA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ÁGORA

Riesgo de trastorno de la conducta alimentaria y adicción a las redes sociales 
en estudiantes universitarios de Lima Metropolitana
Risk of Eating Disorders and Addiction to Social Networks in University Students in 
Metropolitan Lima, Spain

RESUMEN

Objetivo: Analizar la relación entre el riesgo de padecer trastornos de conducta 
alimentaria y la   adicción a las redes sociales en estudiantes universitarios de Lima 
Metropolitana. Materiales y métodos: El estudio es de enfoque cuantitativo de nivel 
correlacional, de diseño no experimental, de tipo transversal. La muestra estuvo 
conformada por 389 estudiantes pertenecientes al pregrado. Instrumento: Se utilizo el 
Eating Attitudes Test (EAT – 26) y el cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS). 
Resultados: Se evidencia correlaciones elevadas entre el uso de redes sociales con 
bulimia y preocupación por la comida. En cuanto al sexo, se obtuvo diferencias 
significativas en relación con la dieta, siendo las mujeres quienes evidenciaron tener una 
mayor tendencia. Conclusiones: El uso excesivo de estas plataformas sociales si incide 
en el desarrollo de la bulimia y preocupación por la comida en la población de jóvenes 
adultos en el que se vería mediado por el sexo. 

Palabras claves: Riesgo, Trastornos de la Conducta Alimentaria, Adicción a las Redes 
Sociales, Adultos Jóvenes

ABSTRACT

Objective: To analyze the relationship between the risk of suffering from eating disorders 
and addiction to social networks in university students from Metropolitan Lima. Materials 
and methods: The study is of a quantitative approach of a correlational level, of a non-
experimental design, of a cross-sectional type. The sample consisted of 389 
undergraduate students. Instrument: The Eating Attitudes Test (EAT - 26) and he Social 
Network Addiction Questionnaire (SNA). Results: There is evidence of high correlations 
between the use of social networks with bulimia and concern for food. Regarding sex, 
significant differences were obtained in relation to diet, with women showing a greater 
tendency. Conclusions: The excessive use of these social platforms does affect the 
development of bulimia and concern for food in the young adult population, in which it 
would be mediated by sex.
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INTRODUCCIÓN

La etapa post COVID 19 ha conllevado a que se 
propicie un cambio radical en la vida de millones de 

(1)personas. Según la UNICEF , toda esta coyuntura 
no solo ha significado la pérdida de seres humanos o 
recursos materiales, sino una ruptura total de lo que 
se conocía como vida cotidiana. Esto ha coincidido 
con un crecimiento vertiginoso de las redes sociales, 
en donde se calcula que la cantidad de usuarios 

(2)incremento radicalmente en comparación del 2020 . 
En ese sentido, se puede discernir que estos 
espacios se han vuelto un elemento importante en la 
cotidianidad de las personas. 

Toda esta innovación digital ha ocasionado que 
muchas personas tengan la necesidad de seguir 
cuentas que representen un modelo idóneo y 
socialmente aceptado, en los que destacan los 
contenidos relacionados a la alimentación y al estado 
físico, dado que son vistos como medios para la 
promoción de la salud. Sin embargo, esto también 
fungiría como una influencia negativa, puesto que 
propiciaría la creación de estereotipos ficticios 
ligados a cuerpos poco realistas. Ante ello, dicha 
actividad se volvería un factor de riesgo, dado que su 
uso y seguimiento excesivo está asociado a la 
apar ic ión y prevalencia de desequi l ibr ios 
psicológicos, en los que se incluye rechazo a la 
apariencia física, la valoración hacia uno mismo y 

(3)desórdenes alimenticios .

En ese marco, las plataformas sociales también 
han sido consideradas como un factor de riesgo para 
el desarrollo de desórdenes alimenticios y 
comportamientos patológicos relacionados al estado 
físico, como el control de peso, dietas estrictas y/o 

(4)comparaciones corporales . Esto se debe a que las 
experiencias negativas en algunos de estos sitios 
causarían una mayor inclinación por conductas 
relacionadas a las comparaciones ascendentes y a la 
vigilancia corporal, las cuales son actitudes que se 
encuentran vinculadas al desarrollo de desórdenes 

(5)alimenticios .

En cuanto a las características individuales, uno 
de los grupos etarios más vulnerables serían los 
jóvenes, puesto que son quienes pasan mayor 

(6)tiempo en las redes sociales . A esto se le suma, la 
existencia de una relación inversa entre la edad y el 
riesgo a padecer problemas relacionados a la 
alimentación, que haría que aquellos individuos con 
una edad cercana a la adolescencia o juventud sean 
más propensos a adoptar dichos hábitos patológicos 
(7). 

Por ello, el uso generalizado de plataformas 
sociales aumentaría el impulso por la delgadez y la 
insatisfacción con el cuerpo en personas que se 
encuentran en dicha etapa, desencadenando en el 

(8)problema antes mencionado .

Por otro lado, respecto al género, se ha señalado 
que las mujeres jóvenes son más propensas a 
padecer desórdenes alimenticios, debido a que 
suelen presentar un mayor rechazo por cómo se ve su 
cuerpo, inducido por la obsesión por estar delgados, 
la preocupación por la forma del cuerpo, los cánones 

(9)(12)de belleza, y otros factores relacionados . 

En ese sentido, el compartir fotos, ver publicacio-
nes de salud y belleza, y el recibir gratificaciones, 
tendrán una relación significativa con el riesgo a 
adquirir conductas desadaptativas asociadas a la 

 (5)alimenta-ción y ejercicio en poblaciones femeninas . 

En contraste a lo anteriormente mencionado, los 
trastornos alimenticios en hombres jóvenes tendrían 
una causalidad diferente, ya que no se encontraron 
tan relacionados a conseguir cuerpos delgados, sino 

(13)a ganar músculo, tamaño y definición . 

En ese sentido, este grupo se sentía más 
influenciado por publicaciones de atletas y culturistas, 
y hacían uso de estas como fuente de inspiración 
para realizar ejercicios que les permitan ganar mayor 

(14)masa muscular . 

Por todo lo anteriormente mencionado, el 
presente estudio tuvo el objetivo de determinar la 
relación entre el riesgo de padecer trastornos de 
conducta alimentaria y la adicción a las redes sociales 
en estudiantes de una universidad privada de Lima 
Metropolitana, en las que se enfatiza las comparacio-
nes según el sexo.

METODOLOGÍA 

Nivel, tipo y diseño de investigación

La presente investigación tiene un diseño no 
experimental, de tipo transversal. Asimismo, se 

(15)enmarca dentro de un nivel correlacional .

Muestra 

Para llevar a cabo la recolección de información se 
optó por un muestreo no probabilístico por convenien-
cia, debido a la accesibilidad y disponibilidad de la 
muestra. 

Participantes

La muestra estuvo conformada por 389 
universitarios, cuyas edades oscilaban entre los 18 a 
27 años (M=21; DE=2.7).  

De igual forma, la composición estuvo conformada 
por estudiantes de ambos sexos, en el que el 64.2% 
era mujeres y el 35.8% hombres. 
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Tabla 1. Distribución por sexo de la muestra

Instrumentos 

Escala de Actitudes ante la Alimentación

El Eating Attitudes Test, (EAT – 26) es un 
(16)instrumento multidimensional de tipo cuestionario . 

Su función es identificar en jóvenes y adultos el riesgo 
a contraer un trastorno alimentario. 

El instrumento fue elaborado a través del método 
Likert y está compuesto por 26 ítems. 

Cuenta con tres subescalas que son: Dieta, 
(17)bulimia y preocupación por la comida y control oral .

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

El cuestionario de Adicción a Redes Sociales 
(18)(ARS) es un instrumento de origen peruano . 

Su aplicación puede ser empleada para realizar 
diagnósticos o estudios relacionados a las adicciones 
a las redes sociales.

El cuestionario está conformado por 24 ítems 
elaborados, con una escala de tipo Likert. Asimismo, 
está estructurado en tres dimensiones latentes: 
Obsesión por las redes sociales; Falta de control 
personal en el uso de las redes sociales; y Uso 

(18)excesivo de las redes sociales .

Procedimiento y análisis de datos

La toma de encuestas fue realizada en los salones 
de clases, con autorización previa de los docentes 
encargados. A cada uno de los alumnos se les mostro 
un código QR para acceder a la encuesta virtual y se 
les describió como debían completar el cuestionario. 

Una vez completadas todas las encuestas, se 
descartaron aquellos que no completaron todos los 
ítems, quedando así 388 participantes.  

Luego, la información que era válida fue 
procesada a través del software estadístico SPSS y 
la aplicación Excel de Microsoft Office 2017, en las 
que se realizó el análisis de los resultados y la 
comparación de datos por medio de la aplicación de 
distintas pruebas estadísticas, las cuales son: 
Kolmogorov-Smirnov, U de Mann-Whitney, Kruskal 
Wallis y, por último, el coeficiente de correlación 
Spearman. 

Por último, todo ello se tradujo a tablas e 
interpretaciones. 

RESULTADOS

La tabla 2 muestra el analizado descriptivos de las 
variables de investigación. En esta, se puede 
observar que el uso excesivo de las redes sociales 
(M=13.8; DE=5.76) y la obsesión por las redes 
sociales (M=11.7; DE=6.87) poseen un mayor 
promedio. Asimismo, en la evaluación de la asimetría 
y curtosis la dimensión de la bulimia y preocupación 
por la comida tiene un valor superior a +/-1.5. Por otro 
lado, para la prueba de normalidad se utilizó la prueba 
Kolmogorov-Smirnov, la cual indico que los 
resultados de casi todas las variables tenían una 
distribución asimétrica (p < .001), a excepción del uso 
excesivo de las redes sociales. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del EAT 26 y 
el ARS

Nota: M = Media; Me = Mediana; DE = Desviación 
estándar; Min = Valor mínimo; Max = Valor máximo; 
g1 = Coeficiente de asimetría; g2 = Coeficiente de 
curtosis;  K.S. = Prueba de normal idad de 
Kolmogorov-Smirnov

En la tabla 3 se evidencia correlaciones elevadas 
entre el uso de redes sociales con bulimia y 
preocupación por la comida (rho=.337; p<.01). 
Mientras que la falta de control personal en el uso de 
redes sociales presenta una correlación elevada con 
bulimia y preocupación por la comida (rho=.357; 
p<.01). En cuanto a la obsesión por las redes sociales 
cuenta con una correlación elevada con bulimia y 
preocupación por la comida (rho=.324; p<.01).

Tabla 3. Estadísticos correlacionales del EAT 26 
y el ARS

Nota: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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En la tabla 4 se aprecia las comparaciones de las 
variables de riesgo de trastorno de la conducta 
alimentaria y de adicción a las redes sociales según 
el sexo de los participantes, en la que solo la 
dimensión “Dieta” demuestra tener diferencias 
significativas según sexo (Mujeres, M = 8.73; 
Hombres, M = 7.33; P = 0.044; TE = 0.1229); mientras 
que en las demás variables no.

Tabla 4. Comparación según sexo con las 
variables del estudio

DISCUSIÓN

En los últimos años, se ha hallado una relación 
entre la experiencia en el uso de redes sociales y el 
riesgo de padecer alteraciones en la alimentación; sin 
embargo, la mayoría de estas investigaciones se 
encuentran orientadas a la población adolescente y/o 
estudiantes en edad escolar, dejando de lado que 
dicha patología puede surgir y prevalecer en etapas 
posteriores. Es así que, en base a una revisión de 
literatura y análisis de una muestra, el objetivo 
general del presente estudio fue analizar la relación 
entre el riesgo de padecer trastornos de conducta 
alimentaria y la adicción a las redes sociales en 
estudiantes universitarios de Lima Metropolitana. 

En líneas generales, se demostró una correlación 
elevada en la adicción a redes sociales con bulimia y 
preocupación por la comida. Lo cual, se sustentaría 
por la reciente proliferación de estos espacios 
virtuales, en los cuales resalta la superficialidad y se 
presentan más oportunidades para que las personas 
puedan comparar sus apariencias físicas, conllevan-
do así a que configuren su estilo de vida al margen de 
acciones restrictivas, compensativas y en un 
constante ciclo rumiativo. Esto se confirma por la 

(19)investigación constatada por Díaz , el cual expone 
que ante un uso excesivo de redes sociales 
ocasionaría una mayor exposición a estos cánones, 
por lo que haría más probable que exista el desarrollo 
y aparición de patologías alimentarias tales como la 

bulimia. De igual forma, se demostrado que el 
exponencial uso y frecuencia a medios virtuales se 
asocia con la probabilidad en la incidencia de los 
trastornos de la conducta alimentaria y preocupación 

(20)por la ingesta de comida .

En lo que respecta al sexo, se evidencio que hay 
diferencias significativas en relación con la dieta, 
siendo las mujeres quienes mostraron tener una 
mayor inclinación hacia está a diferencia de los 
hombres. Una explicación acerca de esto es la cultura 
de la alimentación saludable que se encuentra 
instaurada en el repertorio femenino, el cual consiste 
en dirigir sus hábitos alimentarios a poder alcanzar un 
modelo estético corporal. Estudios llevados a cabo 
demuestran que la obsesión por la delgadez e 
insatisfacción corporal también se vería influenciado 

 (21)(22)por lo anteriormente mencionado . Este hecho se 
explicaría debido a que las redes sociales fungen 
como disparadores de contenido que refuerzan los 
ideales de belleza y delgadez, perpetuando un ciclo 
de obsesión constante que afecta en mayor instancia 
a las mujeres, dado que en su proceso de 
socialización tiende a sentir más presión en cumplir 

(23)rigurosamente tales estándares .No obstante, cabe 
destacar que la dimensión dieta no tuvo una 
correlación significativa con la adicción a las redes 
sociales, por lo que se tendría que analizar más 
concretamente esta subvariable en otras investiga-
ciones. 

Respecto a las limitaciones del estudio, hubo una 
baja participación por parte de la población 
masculina, lo cual creo una brecha al momento de 
realizar la comparación según sexo. Asimismo, si 
b ien los  resu l tados son congruentes con 
investigaciones realizadas en otros países de 
América, la generalización de los datos obtenidos 
debe ser verificada en otras muestras. Pese a lo 
anteriormente mencionado, lo obtenido con este 
trabajo espera favorecer la creación de medidas de 
prevención, calidad de tratamiento e intervención de 
dichas alteraciones psicológicas en adultos jóvenes, 
dado que la precaria agenda del sector de salud para 
realizar campañas relacionadas a estos problemas, 
no contemplaría que el contexto actual y la 
introducción de nuevas tecnologías no solo impactan 
en los niños y adolescente, sino también en la 
población adulta (sobre todo mujeres) y a otros 
grupos vulnerables. 
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