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Resumen 

Antecedentes: El fenómeno fitspiration es una tendencia reciente en redes sociales 

(RRSS). Ha sido evaluado el efecto de su visualización en variables relacionadas con 

los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), pero no las posibles diferencias en 

función del nivel de actividad física. Método: Se llevó a cabo una tarea experimental 

con 95 varones de entre 18 y 30 años consistente en la visualización de imágenes 

fitspiration y se evaluó el nivel de insatisfacción corporal y estado de ánimo antes y 

después de la dicha visualización. Resultados: No se encontraron diferencias 

significativas en los momentos pre-post en insatisfacción corporal (pre: t = -0,278, p = 

0,782; post: t = -0,156; p = 0,876) o en estado de ánimo (pre: t = -0,655, p = 0.514; post: 

t = -0,660; p = 0.511) al comparar ambos grupos en función del nivel de actividad física. 

Conclusiones: El nivel de actividad física no supuso diferencias en las variables 

estudiadas. Conviene profundizar en los efectos de este tipo de contenido en relación 

con el nivel y tipo de ejercicio realizado y el riesgo de TCA. 

Palabras Clave: Actividad física, Trastornos de la conducta alimentaria, 

Fitspiration, Insatisfacción corporal y Estado de ánimo 
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Abstract 

Background: The fitspiration phenomenon is a recent trend in social networks. The 

effect of its visualization on variables related to eating disorders (ED) has been evaluated, 

but not the possible differences according to the level of physical activity. Methods: An 

experimental task was carried out with 95 males with ages between 18 and 30 consisting 

of the visualization of fitspiration images and the level of body dissatisfaction and mood 

before and after the visualization was assessed. Results: No significant differences were 

found at pre-post moments in body dissatisfaction (pre: t = -0.278, p = 0.782; post: t = -

0.156, p = 0.876) or mood (pre: t = -0.655, p = 0.514; post: t = -0.660, p = 0.511) when 

comparing both groups according to physical activity level. Conclusions: The level of 

physical activity made no difference in the variables studied. The effects of this type of 

content in relation to the level and type of exercise performed and the risk of ED should 

be further explored. 

Keywords: Physical activity, Eating disorders, Fitspiration, Body dissatisfaction 

and Mood.  
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Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son trastornos psicológicos 

complejos y potencialmente peligrosos para la vida (Cleland et al., 2023) asociados a un 

deterioro tanto psicológico como físico (Barakat et al., 2023), además de a riesgos 

médicos, personales, familiares y sociales significativos (Schaumberg et al., 2017) y una 

peor calidad de vida (Jenkins et al., 2011). Pese a que los TCAs han sido clásicamente 

asociados a los países occidentales desarrollados, la investigación reciente pone de 

relieve la elevada prevalencia de estos trastornos en Asia y países en desarrollo de 

Oriente Medio; habiendo evidencia, además, de un aumento general en su prevalencia 

(Galmiche et al., 2019). 

Por otro lado, los efectos derivados del uso de redes sociales en los usuarios ha 

sido un tema ampliamente estudiado en los últimos años (Karim et al., 2020; Keles et 

al., 2020). En concreto, el cómo se relaciona la exposición a las redes sociales con la 

aparición de sintomatología propia de los TCA es una línea de investigación de un 

interés creciente. En la revisión sistemática que Holland y Tiggemann realizaron en el 

año 2016 acerca de este tema, se concluye que el uso de las redes sociales está asociado 

con un incremento en la insatisfacción corporal y TCA, siendo la propia insatisfacción 

corporal un factor de riesgo importante de cara al desarrollo de TCA (Stice et al., 2011). 

Una revisión sistemática más reciente (Zhang et al., 2021) confirmó que el uso excesivo 

de las redes sociales está asociado con un mayor riesgo de TCA. 

Meier y Gray (2014), por su parte, encontraron que la participación en actividades 

basadas en la imagen en Facebook estaba relacionada con insatisfacción corporal y 

trastornos alimentarios. Posteriores investigaciones han profundizado acerca de las 

redes sociales basadas en la imagen, como, por ejemplo, Instagram. De esta manera, el 

uso de dicha red social ha sido relacionado con el posible desarrollo de un TCA, que se 

relaciona significativamente con la comparación social que posibilita Instagram 

(Saunders & Eaton, 2018).  

No solamente han sido objeto de estudio medidas como la media de tiempo 

empleado en las redes sociales (Fardouly & Vartanian, 2015; Mabe et al., 2014; 

Tiggemann & Slater, 2013, 2014) o la frecuencia de uso (De Vries et al., 2016); sino 

que cada vez ha ido cobrando más importancia el tipo de contenido consumido. Por 

ejemplo, Cohen et al. (2017) encontraron que seguir a cuentas en Instagram que 
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promueven temas relacionados con la salud y el fitness se asocia con una internalización 

del ideal de delgadez, la vigilancia corporal y el impulso hacia la delgadez; frente a 

seguir a cuentas que publican contenidos neutrales, que no se asocian con la imagen 

corporal. 

De este modo parece que el tipo de contenido consumido en las redes sociales 

basadas en la imagen, como Instagram, es importante a la hora de determinar los efectos 

en los usuarios. En esta línea de investigación, el término fitspiration (también conocido 

como “fitspo”) ha ido cobrando especial relevancia. En concreto, el fenómeno 

fitspiration hace referencia a un tipo de contenido cada vez más habitual en redes 

sociales basadas en la imagen dirigido a promover ejercicio y estilos de vida saludables 

(Carrotte et al., 2017; Tiggemann & Zaccardo, 2018), que ha sido asociado en 

investigaciones previas con aspectos como insatisfacción corporal, estado de ánimo 

negativo y TCA (Griffiths & Stefanovski, 2019; Holland & Tiggemann, 2017). 

La existencia de un TCA se ve acompañada en ocasiones por alteraciones 

desadaptativas en los niveles de actividad física (Scharmer et al., 2020). Aunque se ha 

identificado que la actividad física contribuye a mejorar la salud mental (Rosenbaum et 

al., 2014), su relación con los TCA es compleja y, en la actualidad, escasamente 

comprendida (Scharmer et al., 2020). Para referirse a la práctica problemática de 

ejercicio físico en relación a los TCA, se han usado los términos ejercicio compulsivo 

(Dittmer et al., 2018; Bratland-Sanda et al., 2019) y adicción al ejercicio (Trott et al., 

2021), entre otros; que, aunque en ocasiones usados indistintamente, reflejan diferentes 

conceptualizaciones de la práctica problemática de ejercicio (Martenstyn et al., 2021). 

Sin embargo, aunque se ha señalado que estos términos están de una manera u otra 

relacionados con los TCA (Scharmer et. al, 2020); la opinión experta se inclina 

actualmente a considerar al concepto de ejercicio compulsivo como el que mejor 

describe la práctica del ejercicio problemático en población con TCA (Noetel et al., 

2017). 

Taranis et al. (2011) describen el ejercicio compulsivo como la necesidad de 

realizar ejercicio caracterizada por la incapacidad o falta de voluntad para reducir o 

detener dicho comportamiento pese a las consecuencias negativas en las que este pueda 

derivar. Respecto al concepto de ejercicio compulsivo, anteriores estudios han probado 
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que su práctica coexiste a menudo con la existencia de TCA (Grave et al., 2008) y, con 

frecuencia, ha sido ligada al desarrollo y mantenimiento de estos en población joven 

(Meyer et al., 2011), además de estar relacionado con una peor calidad de vida y 

mayores niveles de psicopatología relacionada con los TCA y de malestar psicológico 

(Young et al., 2018). 

El ejercicio compulsivo, y, en general, el ejercicio poco saludable o patológico, es 

una característica esencial de la dismorfia muscular, un trastorno caracterizado por la 

preocupación excesiva de no ser lo suficientemente musculoso o grande, a pesar de que 

en muchos casos resulta considerablemente más grande y musculoso que la persona 

promedio (Pope et al., 1997). En un estudio llevado a cabo con hombres, Schoenenberg 

y Martin (2020) encontraron una relación positiva entre la consecución de musculatura 

y el grado de sintomatología dismórfica muscular con la frecuencia de uso de Instagram, 

tanto si se hacía un uso general de esta red social o un uso específico de imágenes 

fitspiration. 

Históricamente, la relación entre la exposición a los medios de comunicación 

(p.ej., revistas, televisión) y el presentar sintomatología asociada a los TCA (p.ej., 

insatisfacción corporal) y, más recientemente, la relación entre el uso de las redes 

sociales (p.ej., Instagram) y el presentar dicha sintomatología, ha sido mayoritariamente 

estudiado en mujeres. Así, el predominio de la investigación de los TCA en mujeres ha 

llevado, en parte, a un vacío en el conocimiento sobre la presentación de estas 

problemáticas en hombres (Coelho et al., 2021). 

Los resultados de las investigaciones que han comparado la presentación de TCAs 

en hombres y mujeres señalan que su sintomatología difiere en cuánto al género. De 

esta manera, los hombres manifiestan un mayor deseo de ser más grandes y musculosos 

y una menor búsqueda de la delgadez, insatisfacción corporal y preocupación por el 

peso y la forma corporal en comparación con las mujeres (Limbers et al., 2018). Esta 

búsqueda de musculatura por parte de los hombres puede verse reflejada en el tipo de 

ejercicio físico realizado, pues estos se involucran en mayor medida en intentos de 

aumento de peso y en conductas destinadas al incremento de la musculatura (Nagata et 

al., 2020).  
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Si se retorna de nuevo al fenómeno fitspiration, este había sido estudiado 

principalmente en mujeres. De esta manera, la investigación de Yee y colaboradores fue 

de las primeras en estudiar, en el año 2020, los efectos que tenía la exposición a este 

tipo de contenido en la imagen corporal de los hombres. En este estudio, se encontró 

que la exposición a imágenes de tipo fitspiration se asociaba a un incremento en la 

insatisfacción con la grasa corporal, la insatisfacción muscular, un estado de ánimo más 

negativo y el deseo de reducir la grasa corporal e incrementar la musculatura (Yee et al, 

2020). 

Una investigación reciente señala que hombres y mujeres tienen diferentes 

experiencias a la hora de interactuar con contenido fitspiration en redes sociales en 

términos de qué tipo de imágenes o vídeos visualizan y de por qué lo hacen (Mayoh & 

Jones, 2021). De esta manera, aspectos como la preferencia de contenido y la 

motivación para verlo varían en cuanto al género y reflejan los ideales dualistas de este, 

que se transmiten a través de los contenidos que consumen hombres y mujeres y se ven 

así reforzados (Mayoh & Jones, 2021). 

Así, el anterior estudio (Mayoh & Jones, 2021) señala que, dentro del consumo de 

este tipo de contenido, los hombres sienten una clara atracción hacia los contenidos 

fitspiration protagonizados por atletas y culturistas, ya que los ven como una fuente de 

inspiración para ejercitarse para desarrollar músculo y aumentar su fuerza; mientras que 

las mujeres consumen contenido fitspiration por parte de famosas, modelos o 

influencers que promueve la delgadez a través de la dieta y la pérdida de peso. 

La investigación, sin embargo, aún no ha llegado a abarcar las posibles diferencias 

que, quizá, podrían darse entre hombres que estén muy involucrados en la actividad 

física (p.ej., que mantienen una actividad física intensa) frente a aquellos que no lo estén 

cuando ambos son expuestos estas imágenes. Este contenido, basado en la promoción 

de pautas de alimentación y en la motivación hacia el ejercicio, podría afectar 

diferencialmente a ambos grupos, lo que aumentaría el conocimiento sobre este tipo de 

contenido en redes sociales y cómo afecta a aquellos usuarios que lo visualizan. 

Por ese motivo, el objetivo del presente estudio consiste en explorar si existen 

diferencias entre hombres muy involucrados en el ejercicio físico frente a hombres no 

involucrados o ligeramente involucrados cuando ambos son expuestos a la visualización 
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de contenido fistpiration. En concreto, se pretende (1) evaluar en cada grupo cómo se 

relaciona la visualización de este contenido con la insatisfacción corporal y el estado de 

ánimo negativo; y (2) evaluar si la práctica de ejercicio físico es una variable que 

modula los efectos de dicha exposición. 

Las hipótesis planteadas son, por un lado, que (1) la visualización de contenido 

fitspiration se relacionará con un aumento en la insatisfacción corporal y el estado de 

ánimo negativo en cada grupo; y, por otro, que (2) en el grupo conformado por hombres 

con una mayor dedicación a la actividad física se encontrarán peores resultados en 

insatisfacción corporal y estado de ánimo debido a la mayor importancia que se le da al 

ejercicio físico en dicho grupo, pudiendo presentar una mayor vulnerabilidad de cara al 

desarrollo de TCA. 

Método 

Participantes 

La muestra final consistió en 95 hombres con edades comprendidas entre 18 y 30 

años. La media de edad fue 21,16 (DT = 2,1). Los criterios de inclusión fueron (1) ser 

varón y (2) tener entre 18 y 30 años de edad. 

Instrumentos 

Se diseñó una tarea experimental consistente en una visualización de contenido 

fitspiration (p.ej., imágenes, frases) unida a dos momentos de evaluación, uno previo a 

esta y otro inmediatamente posterior. Esta evaluación consistió en ambos casos en una 

serie de escalas análogas visuales (Visual Analog Scale, VAS) referentes al estado de 

ánimo y a la satisfacción corporal.  

Los ítems usados para evaluar satisfacción corporal fueron “Estoy satisfecho con 

mi peso”, “Estoy satisfecho con mi apariencia general” y “Estoy satisfecho con la forma 

de mi cuerpo”; mientras que para evaluar el estado de ánimo se utilizaron los ítems 

“¿Cómo de deprimido te sientes ahora mismo?” y “¿Cómo de feliz te sientes ahora 

mismo?”. Estos fueron tomados de Rounds y Stutts (2021), que a su vez los adaptaron 

de Slater et al. (2017). Los participantes valoraron sus respuestas a cada ítem en una 

escala deslizante que comprendía los valores de 0 (en absoluto) a 100 
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(extremadamente). La puntuación final de cada variable se calculó haciendo el 

promedio de los ítems. 

Las imágenes utilizadas para el momento de la visualización fueron extraídas de 

redes sociales basadas en la imagen (p.e., Instagram, Pinterest) como resultado de la 

búsqueda de combinaciones de los términos “fitspiration”, “hombres”, “frases” y 

“comida”. Fueron seleccionadas 8 imágenes que mostraban, o bien (1) hombres 

ejercitándose junto a frases inspiradoras relacionadas con el ejercicio; o bien (2) 

consejos sobre alimentación y dieta o información nutricional de algunos alimentos, 

ambos relacionados con el deporte. 

Previamente a la aplicación de la tarea experimental (1) se registraron los hábitos 

de ejercicio físico utilizando la versión corta del Cuestionario Internacional de 

Actividad Física (International Physical Activity Questionnaire - Short Form, IPAQ-

SF; Craig et al. 2003) y (2) se evaluó el riesgo alimentario de la muestra a través del 

cuestionario EAT-8, una versión corta del Eating Attitudes Test (EAT; Garner & 

Garfinkel, 1979) desarrollado por Richter et al. (2016), que consiste en 8 ítems de 

respuesta dicotómica (1 = “estoy de acuerdo”; 0 = “estoy en desacuerdo”), pues 

demostró ser un instrumento eficaz y adecuado para el cribado en población general. 

También se utilizó el punto de corte de la escala recomendado por los autores en dicho 

estudio, que fue de 2 para hombres. 

Procedimiento 

El estudio se difundió mediante el uso de redes sociales (WhatsApp e Instagram) 

y se implementó de manera online a través de la plataforma QuestionPro entre los días 

5 y 10 de mayo de 2023. 

Se dividió a los participantes en dos grupos de acuerdo con el criterio de 

clasificación del IPAQ. Según este criterio, para considerar una actividad física como 

intensa, debían de cumplirse al menos alguno de los siguientes dos criterios: (1) realizar 

actividad física intensa por lo menos 3 días por semana logrando un total de al menos 

1500 MET1 o (2) 7 días de cualquier combinación de caminata, con actividad física 

moderada y/o actividad física intensa, logrando un total de al menos 3000 MET.  

 
1 MET es la unidad de medida del instrumento IPAQ 



11 

 

De esta manera, el primer grupo lo conformaron hombres jóvenes con una mayor 

involucración en el ejercicio físico, es decir, que realizaban actividad física de manera 

intensa. Por otro lado, el segundo grupo lo conformaron aquellos participantes cuyo 

nivel de actividad física no reunía los requisitos previamente mencionados para 

considerarlo como intenso, pudiendo situarse este o bien en un nivel bajo/inactivo o en 

un nivel moderado. 

Una vez firmado el consentimiento informado, ambos grupos fueron expuestos a 

una evaluación inicial (pre-visualización), seguida de una visualización de contenido 

fitspiration. Por último, se aplicó una evaluación final (post-visualización). Después de 

visualizar cada imagen, se le pidió a cada uno de los participantes que la describiesen 

brevemente en una frase para asegurar la participación activa y la atención a la misma. 

Inmediatamente después de la exposición al contenido, los participantes respondieron a 

los mismos ítems a los que habían respondido antes de la visualización. 

Análisis de datos 

Los análisis se realizaron con la versión 27 del programa estadístico SPSS. Con el 

objetivo de decidir entre el uso de pruebas paramétricas o no paramétricas, se analizó la 

normalidad de las variables con las que se va a realizar la comparación, que fueron el 

estado de ánimo en los momentos pre-visualización (ánimo_pre) y post-visualización 

(ánimo_post); y la insatisfacción corporal en los momentos pre-visualización 

(insatisfacción_pre) y post-visualización (insatisfacción_post). La normalidad se 

analizó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

Los resultados indicaron que para algunas variables había de rechazarse la H0 de 

normalidad de los datos, pues la significación era menor al p valor 0.05. Pese a esto, se 

optó por usar la prueba paramétrica t de Student de comparación de medias frente a 

pruebas no paramétricas, pues esta se considera robusta a la violación del supuesto de 

normalidad siempre que la muestra tenga un tamaño necesario (n ≥ 30) y los grupos 

estén equilibrados. Además, dichas pruebas paramétricas tienen un mayor poder 

estadístico que las pruebas no paramétricas. 

Seguidamente, se realizó un análisis de fiabilidad de la escala EAT-8 planteada 

por Richter et al. (2016) y utilizada en este estudio para evaluar el riesgo alimentario en 

los participantes, con el fin de analizar las propiedades psicométricas de la misma y su 
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adecuación a la muestra. En este análisis de fiabilidad se obtuvo inicialmente un alfa de 

Cronbach de 0.498 para los 8 ítems de la escala tenidos en cuenta conjuntamente. El 

análisis descriptivo de los elementos de la escala permite ver que, eliminando el ítem 1, 

el alfa de Cronbach de la escala asciende a un 0.639. Asimismo, y de acuerdo con los 

puntos de corte planteados por los autores en el citado estudio, se analizó qué porcentaje 

de la muestra presentaba riesgo alimentario utilizando sus puntuaciones en dicha escala. 

Por otro lado, se calculó el nivel de actividad para cada uno de los participantes 

teniendo en cuenta la información recogida con el IPAQ y, en base a esto, se los 

clasificó en dos grupos de acuerdo con los criterios establecidos a su efecto en dicho 

instrumento (actividad intensa y actividad baja/moderada). 

A continuación se evaluó, dentro de cada grupo, si existían diferencias 

significativas entre los momentos pre y post visualización en las puntuaciones recogidas 

en la evaluación, referentes a insatisfacción corporal y estado de ánimo. De esta manera, 

se sumó para cada una de las variables (insatisfacción corporal y estado de ánimo) las 

puntuaciones de los ítems que las evaluaban, resultando una puntuación total para cada 

una; de tal manera que, cuanto mayor fue el valor de esta, se asumió (una vez revertidos 

los ítems necesarios) una menor gravedad de los síntomas (mayor satisfacción corporal, 

mejor estado de ánimo).  

Al haber dos momentos de evaluación, hubo dos puntuaciones en cada variable 

por cada participante (una referente al momento pre-visualización y otra al post-

visualización). Se analizó la existencia de diferencias significativas dentro de cada 

grupo entre la puntuación pre-visualización de cada variable y la post-visualización 

utilizando una prueba t para muestras emparejadas. Así, se compararon, por un lado, las 

puntuaciones de estado de ánimo pre-visualización con las de estado de ánimo post-

visualización; y, por otro, las de insatisfacción corporal pre-visualización con las de 

insatisfacción corporal post-visualización. 

Por otro lado, se evaluó la existencia de diferencias significativas en las 

puntuaciones en insatisfacción corporal y estado de ánimo entre ambos grupos en 

función de su nivel de actividad física (grupo de actividad intensa y grupo de actividad 

baja/moderada) tanto en el momento pre-visualización como en el post-visualización, 

utilizando para ello una prueba t para muestras independientes.  
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Finalmente, se realizó un análisis de correlaciones entre el nivel de actividad, las 

puntuaciones en la escala de riesgo alimentario y las puntuaciones en estado de ánimo e 

insatisfacción corporal en ambos momentos (pre y post-visualización).  

Resultados 

Características de la muestra 

En la Tabla 1 se presenta la composición de la muestra en cuanto a edad, riesgo 

alimentario y nivel de actividad física. Además, se presenta una tabla cruzada de las 

variables riesgo alimentario y nivel de actividad física (Tabla 2). 

Tabla 1.  

Edad, riesgo alimentario y actividad física de la muestra 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 18 a 22 80 84,2 

 23 a 26 13 13,7 

 27 a 30 2 2,1 

Riesgo alimentario No 39 41,1 

 Sí 56 58,9 

Actividad Física Baja/Moderada 38 40,0 

 Intensa 57 60,0 

 

Tabla 2.  

Riesgo alimentario y nivel de actividad física de la muestra 

 

Nivel de Actividad 

Total Baja/Moderada Intensa 

Riesgo alimentario No 13 26 39 

Sí 25 31 56 

 Total  38  57 95 
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Relación entre nivel de actividad física, riesgo alimentario, estado de ánimo e 

insatisfacción corporal 

No hubo una relación estadísticamente significativa entre el nivel de actividad 

desempeñado por los participantes y su puntuación total en la escala de riesgo 

alimentario EAT-8 (r = -0.055;  p = 0.596), por lo que no se rechaza la H0 y se concluye 

que no hay una relación lineal significativa entre ambas variables. 

Por otro lado, como queda reflejado en la Tabla 3, el nivel de actividad 

desempeñado por el participante no se relaciona tampoco con ninguna de las dos 

variables (estado de ánimo e insatisfacción corporal) en ninguno de los momentos 

temporales (pre-visualización y post-visualización). La puntuación obtenida en la escala 

EAT-8 de riesgo alimentario, por su parte, sí correlaciona con la insatisfacción corporal, 

tanto en el momento pre-visualización (r = -0.315; p < 0.01) como en el post-

visualización (r = -0.317; p < 0.01). Una mayor puntuación en la escala de riesgo 

alimentario se relaciona con una menor puntuación en la variable de insatisfacción 

corporal. Por otra parte, la puntuación obtenida en la escala EAT-8 no se relaciona de 

forma significativa con el estado de ánimo en ninguno de los momentos temporales pre 

y post-visualización (r = -0.012; p = 0.907 y r = -0.034; p = 0.747, respectivamente). 

Tabla 3. 

Relación entre el nivel de actividad física, el riesgo alimentario, el estado de ánimo y la 

insatisfacción corporal 

Correlaciones 

  

insatisfacción

_pre 

ánimo_

pre 

insatisfacción

_post 

ánimo_

post 

Nivel de 

Actividad 

Correlación de 

Pearson 

.029 .068 .016 .068 

 p .782 .514 .876 .511 

EAT-8 total Correlación de 

Pearson 

-.315 -.012 -.317 -.034 

 p .002 .907 .002 .747 
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En la Figura 1 y la Figura 2 se pueden ver las puntuaciones medias de las 

variables insatisfacción corporal y estado de ánimo, respectivamente, en ambos 

momentos temporales pre y post-visualización en función del grupo de actividad física. 

Figura 1. 

Insatisfacción corporal pre y post visualización en función del nivel de actividad física 

 

Figura 2. 

Estado de ánimo pre y post visualización en función del nivel de actividad física 
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Diferencias entre los momentos pre y post-visualización en las puntuaciones de 

insatisfacción corporal y estado de ánimo en el grupo de actividad intensa 

Las puntuaciones medias para el grupo de actividad intensa en la variable 

insatisfacción corporal en los momentos pre y post-visualización fueron M = 61.97 (DT 

= 25.23) y M = 63.51 (DT = 23.93), respectivamente (Figura 1). Estas diferencias son 

estadísticamente significativas (t = -2.012; p < 0.05), por lo que el grupo de actividad 

física intensa muestra una mayor puntuación media en insatisfacción corporal en el 

momento post-visualización en comparación con el momento pre-visualización. Como 

ya se ha señalado antes, una puntuación mayor en ambas variables indica una menor 

gravedad (un estado de ánimo positivo y una menor insatisfacción corporal), pues los 

ítems necesarios fueron revertidos a tal efecto. Por lo tanto, los participantes del grupo 

de actividad intensa muestran una menor insatisfacción corporal después de haber 

visualizado el contenido. 

Por otro lado, las puntuaciones medias para este mismo grupo en la variable 

estado de ánimo en los momentos pre y post-visualización fueron M = 68.31 (DT = 

21.87) y M = 69.68 (DT = 21.29), respectivamente (Figura 2). No se encuentran 

diferencias significativas en estado de ánimo entre los momentos pre y post-

visualización (t = -1.731; p = 0.089). 

Diferencias entre los momentos pre y post-visualización en las puntuaciones de 

insatisfacción corporal y estado de ánimo en el grupo de actividad baja/moderada 

Las puntuaciones medias obtenidas por este grupo en la variable de insatisfacción 

corporal en los momentos pre y post-visualización fueron M = 60.53 (DT = 23.82) y M 

= 62.72 (DT = 23.77), respectivamente (Figura 1); mientras que las puntuaciones 

obtenidas en estado de ánimo fueron M = 65.31 (DT = 21.81) y M = 66.76 (DT = 

20.86), respectivamente (Figura 2). No se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre los momentos pre y post-visualización para ninguna de las dos 

variables (t = -1.549, p = 0.130 para estado de ánimo; t = -1.419, p = 0.164 para 

insatisfacción corporal). 

Diferencias en insatisfacción corporal en los momentos pre y post en función del 

nivel de actividad física 
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Como se puede observar en la Figura 1, las puntuaciones medias en 

insatisfacción corporal obtenidas por los grupos de actividad baja/moderada y actividad 

intensa en el momento pre-visualización fueron M = 60.53 (DT = 23.82) y M = 61.97 

(DT = 25.23), respectivamente; mientras que en el momento post-visualización fueron 

M = 62.72 (DT = 23.77) y M = 63.51 (DT = 23.93), respectivamente. No se encuentran 

diferencias significativas ni en el momento pre (t = -0.278; p = 0.782) ni en el post-

visualización (t = -0.156; p = 0.876). 

Diferencias en estado de ánimo en los momentos pre y post en función del nivel de 

actividad física 

Como se puede observar en la Figura 2, las puntuaciones medias en estado de 

ánimo obtenidas por el grupo de actividad baja/moderada y el de actividad intensa en el 

momento pre-visualización fueron M = 65.31 (DT = 21.81) y M = 68.31 (DT = 21.87), 

respectivamente; mientras que en el momento post-visualización fueron M = 66.76 (DT 

= 20.86) y M = 69.68 (DT = 21.29). No se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas ni en el momento pre-visualización (t = -0.655; p = 0.514) ni en el post-

visualización (t = -0.660; p = 0.511). 

Discusión 

El objetivo de esta investigación fue estudiar los efectos de la visualización de 

contenido fitspiration en la insatisfacción corporal y el estado de ánimo en hombres 

jóvenes que desempeñaban diferentes niveles de actividad física. Fueron planteadas dos 

hipótesis: la primera de ellas hacía referencia a que la visualización de contenido 

fitspiration afectaría negativamente a los participantes, aumentando la insatisfacción 

corporal y empeorando el estado de ánimo, independientemente del grupo al que 

perteneciesen; la segunda establecía que, en el grupo de actividad física intensa, se 

encontrarían peores puntuaciones (una mayor insatisfacción corporal y un peor estado 

de ánimo) que en el grupo de actividad baja/moderada en ambos momentos temporales.  

En cuanto a la primera hipótesis, los resultados principales indican que, 

independientemente del nivel de actividad física desempeñada, ninguno de los dos 

grupos muestra diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las variables 

estudiadas (insatisfacción corporal y estado de ánimo) en el momento post-visualización 

en comparación con el momento pre-visualización; a excepción de las encontradas en 



18 

 

insatisfacción corporal en el grupo de actividad intensa, donde dicho grupo mostró una 

mayor puntuación media en dicha variable en el momento post-visualización en 

comparación con el pre-visualización. Esto parece señalar que, en este grupo, la 

exposición a contenido fitspiration supone una menor insatisfacción corporal. Estos 

resultados no apoyan la hipótesis planteada y difieren de los encontrados en varias 

investigaciones acerca de los efectos de la visualización este contenido (Yee et. al, 

2020; Barron et al., 2021; Tiggemann & Anderberg, 2020; entre otros), donde se 

encontró que su visualización tenía un efecto negativo en ambas variables (un aumento 

de la insatisfacción corporal y un empeoramiento del estado de ánimo). Por otra parte, 

este incremento significativo de la satisfacción corporal en el grupo de actividad intensa 

tras la visualización del contenido fitspiration podría indicar, de alguna manera, que los 

efectos de su visualización pueden variar en función del nivel de actividad física 

desempeñado. La investigación al respecto es aún escasa, pero podría constituir una 

línea de investigación futura, contribuyendo así a la profundización acerca de la 

influencia y mecanismos de acción de este tipo de contenido en redes sociales y a un 

mayor entendimiento de la compleja relación existente entre los TCA y la actividad 

física. 

En cuanto a la segunda hipótesis, los resultados principales indican que no hubo 

diferencias entre el grupo de actividad física intensa y el grupo de actividad física 

baja/moderada en ninguna de las variables estudiadas (insatisfacción corporal y estado 

de ánimo) en ninguno de los momentos temporales (pre y post-visualización). Estos 

resultados no apoyan la hipótesis planteada, pues no se ha encontrado que las 

puntuaciones de los participantes con un mayor nivel de actividad física sean peores en 

comparación con las de los participantes con una escasa actividad física; por lo que, en 

principio, ninguno de los grupos presentaría un mayor riesgo que el otro de cara al 

desarrollo de un TCA. 

Abordando ahora las limitaciones de este estudio, cabe destacar que, para 

clasificar a los participantes en un grupo o en otro, se tuvo en cuenta el criterio de 

clasificación del instrumento IPAQ, instrumento que se utilizó también para la recogida 

de datos relativos al nivel de actividad física. Este instrumento, sin embargo, no 

diferencia entre el tipo de actividad física que uno realiza, pues solo divide la actividad 

física en tres niveles (intensa, moderada y baja). Sin embargo, el tipo de actividad física 
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realizada puede ser importante a la hora de estudiar ciertas variables relacionadas con 

los TCA y los efectos del contenido en redes sociales en estas variables. Así, 

Schoenenberg & Martin (2020) mencionaron en su estudio que los hombres que 

practicaban entrenamiento de fuerza (p.ej., entrenamiento con pesas) diferían de los 

deportistas de resistencia en términos de un mayor esfuerzo por la musculatura y una 

mayor sintomatología dismórfica muscular. Además, los hombres que hacían 

entrenamiento de fuerza consumían más contenido fitspiration en redes sociales. Por 

tanto, la ausencia de diferenciación en este estudio en cuanto al tipo de ejercicio físico 

realizado por los participantes puede estar provocando distorsiones en los resultados 

obtenidos y, adicionalmente, lagunas en el conocimiento de la influencia de este 

contenido en redes sociales y cómo interactúa en función de los hábitos de actividad 

física de cada uno. 

Por otra parte, pese a que las imágenes que constituyeron el contenido fitspiration 

que se le presentó a los participantes fueron seleccionadas haciendo uso de ese mismo 

término, entre otros, en diferentes redes sociales basadas en la imagen; no se descarta 

que la adecuación de estas fuese escasa, bien por las características de las propias 

imágenes (pues estas imágenes se escogieron en base al criterio de la autora) o por el 

formato imagen en sí. Sobre esto último, y a medida que el formato vídeo corto 

conquista las redes sociales basadas en la imagen, como Instagram; se considera que 

quizá la presentación de este contenido mediante imágenes no sea la más adecuada o la 

que mayor efecto puede tener en los usuarios. 

Por último, en este estudio se quiso evaluar el riesgo alimentario de los 

participantes mediante la escala de riesgo alimentario EAT-8. Sin embargo, el análisis 

de fiabilidad realizado pone en evidencia su escasa fiabilidad, que mejora notablemente 

al eliminar uno de los ítems de la escala. Esta escala, por tanto, no ha demostrado 

buenas propiedades psicométricas en este estudio, por lo que su capacidad para discernir 

entre aquellos participantes con riesgo alimentario y aquellos que no lo tienen puede 

verse truncada. De esta manera, el análisis de correlación entre el riesgo alimentario y 

las demás variables estudiadas, como el nivel de actividad física desempeñado, puede 

verse afectado igualmente. 
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Conclusiones 

Los resultados muestran que la exposición a contenido fitspiration no supone 

diferencias en los niveles de insatisfacción corporal o estado de ánimo en los 

participantes con una actividad física baja/moderada cuando se comparan ambos 

momentos temporales. En los participantes con un nivel intenso de actividad física, se 

encuentra una menor insatisfacción corporal después de la visualización de dicho 

contenido, aunque no se encuentran diferencias en el estado de ánimo. En ambos 

momentos temporales, no se encuentran diferencias en ninguna de las variables al 

comparar a ambos grupos en función del nivel de actividad física desempeñada. 

Conviene abordar la relación entre los TCA, el nivel y tipo de actividad física llevada a 

cabo y el contenido fitspiration en redes sociales, con el objetivo de acercarnos a su 

comprensión y de plantear intervenciones adecuadas.  
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