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Resumen. La adicción a las redes sociales se ha convertido en un problema cada vez más frecuente que afecta a personas de diversas 
edades. Este fenómeno puede interferir significativamente en las actividades cotidianas, en el bienestar emocional de los usuarios y en 
sus relaciones interpersonales. Además, la necesidad de estar conectados de manera permanente puede derivar en problemas de salud 
mental. La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la adicción a las redes sociales y los trastornos 
alimentarios en una muestra de estudiantes universitarios peruanos. Se desarrolló un estudio cuantitativo, no experimental, correlacio-
nal y transversal. La muestra estuvo conformada por 297 estudiantes seleccionados mediante un muestreo probabilístico a quienes se 
les administró el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (ARS) y el Eating Attitudes Test (EAT-26), instrumentos con adecuadas 
propiedades métricas. Los resultados preliminares muestran que el nivel predominante de adicción a las redes sociales fue bajo, mientras 
que la mayoría de los estudiantes no mostraban riesgo de desarrollar trastornos alimentarios. Además, se determinó que el coeficiente 
de correlación rho de Spearman entre ambas variables fue de 0.295 y el p-valor fue inferior al nivel de significancia (p < 0.05). Se 
concluyó que existe una relación significativa entre la adicción a las redes sociales y los trastornos alimentarios en una muestra de 
estudiantes universitarios peruanos. Esto quiere decir que, a medida que aumenta el nivel de adicción a las redes sociales, también se 
observa un incremento en la prevalencia o gravedad de los trastornos alimentarios. 
Palabras clave: redes sociales, adicción, trastornos alimentarios, salud mental, estudiantes universitarios. 
 
Abstract. Social media addiction has become an increasingly common problem affecting individuals of various ages. This phenomenon 
can significantly interfere with daily activities, the emotional well-being of users, and their interpersonal relationships. Additionally, 
the need to be constantly connected can lead to mental health issues. The present research aimed to determine whether there is a 
relationship between social media addiction and eating disorders in a sample of Peruvian university students. A quantitative, non-
experimental, correlational, and cross-sectional study was conducted. The sample consisted of 297 students selected through proba-
bilistic sampling, who were administered the Social Media Addiction Questionnaire (ARS) and the Eating Attitudes Test (EAT-26), 
instruments with adequate metric properties. Preliminary results indicate that the predominant level of social media addiction was 
low, while most students did not show a risk of developing eating disorders. Furthermore, it was determined that the Spearman rho 
correlation coefficient between the two variables was 0.295 and the p-value was below the significance level (p < 0.05). It was con-
cluded that there is a significant relationship between social media addiction and eating disorders in a sample of Peruvian university 
students. This means that as the level of social media addiction increases, there is also an observed increase in the prevalence or severity 
of eating disorders. 
Keywords: social media, addiction, eating disorders, mental health, university students. 
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Introducción 
 
En la actualidad, las redes sociales se han integrado en la 

vida de los jóvenes, especialmente de los estudiantes uni-
versitarios (Chen & Xiao, 2022). Estas plataformas han 
cambiado radicalmente cómo las personas se comunican, 
comparten experiencias y se relacionan con el mundo 
(Özkent, 2022). Son espacios donde se crean conexiones, 
se comparten ideas y se forma parte de comunidades virtua-
les (Del Prete & Redon, 2020). No obstante, su accesibili-
dad y diseño altamente atractivo han contribuido al surgi-
miento de un problema creciente: la adicción a las redes so-
ciales, que plantea serias preocupaciones sobre sus efectos 
en el bienestar de los usuarios. Estas preocupaciones inclu-
yen posibles consecuencias como problemas de salud men-
tal (ansiedad, depresión), dificultades en la concentración, 
trastornos del sueño, reducción de la interacción social en 
la vida real, y un impacto negativo en la productividad o en 

el equilibrio entre la vida personal y profesional (Pellegrino 
et al., 2022). 

La adicción a las redes sociales se define como un patrón 
de uso compulsivo de plataformas digitales como Facebook, 
Instagram, Twitter y TikTok, que interfiere negativamente en 
la vida diaria de las personas, afectando su bienestar psico-
lógico, social y académico (Chen et al., 2022). Aunque no 
está oficialmente reconocida como una adicción clínica en 
el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Men-
tales (DSM-5), comparte sintomatologías con otras adiccio-
nes comportamentales, como la incapacidad de controlar el 
uso, la dependencia emocional y los efectos negativos en la 

vida cotidiana (Stănculescu & Griffiths, 2022). La adicción 
a las redes sociales presenta una serie de características es-
pecíficas: (1) Uso compulsivo, donde los usuarios sienten la 
necesidad incontrolable de acceder a las plataformas; (2) 
Pérdida de control, que implica dificultades para limitar el 
tiempo de uso; (3) Tolerancia, con el aumento del tiempo 
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en redes para obtener satisfacción; (4) Síndrome de absti-
nencia, experimentando ansiedad e irritabilidad al no poder 
conectarse; y además, (5) Interferencia con actividades dia-
rias, afectando negativamente el rendimiento académico y 
la vida social (Aslan & Polat, 2024; Iwatani & Watamura, 
2024). 

La adicción a las redes sociales es el resultado de una 
combinación de diversos factores. En primer lugar, los fac-
tores psicológicos son determinantes; estudiantes con baja 
autoestima o ansiedad social tienden a buscar en las redes 
sociales una fuente de validación y aprobación, lo que los 
hace más vulnerables al uso compulsivo (Yang et al., 2023). 
Además, en esta etapa de desarrollo, en la que los jóvenes 
están formando su identidad, la necesidad de aceptación y 
pertenencia social se intensifica, lo que refuerza el uso cons-
tante de estas plataformas (Wadsley et al., 2022). Por otro 
lado, la accesibilidad ininterrumpida a las redes sociales, 
junto con el diseño adictivo de las aplicaciones, que están 
estructuradas para mantener al usuario enganchado me-
diante notificaciones y recompensas instantáneas, aumentan 
aún más el riesgo de adicción (Montag et al., 2019). Final-
mente, el fenómeno del FOMO (Fear of Missing Out), o el 
temor a quedarse fuera de lo que está ocurriendo, impulsa 
a los estudiantes a revisar constantemente las redes, lo que 
refuerza el ciclo de dependencia (Alutaybi et al., 2020) 

El uso excesivo de las redes sociales tiene numerosas re-
percusiones negativas que abarcan distintos ámbitos de la 
vida de los jóvenes. En el plano de la salud mental, se ha 
vinculado con mayores niveles de ansiedad, depresión y es-
trés (Zubair et al., 2023). En el ámbito social, este uso com-
pulsivo provoca un aislamiento progresivo, afectando las re-
laciones interpersonales cara a cara (Kolhar et al., 2021). 
Académicamente, el uso excesivo de redes fomenta la pro-
crastinación y distrae a los estudiantes de sus responsabili-
dades, lo que conlleva a una disminución en su rendimiento 
(Alblwi et al., 2021). Asimismo, este hábito puede interfe-
rir con los ciclos de sueño, ya que muchos jóvenes utilizan 
sus dispositivos hasta altas horas de la noche, lo que afecta 
la calidad del descanso (Kheirinejad et al., 2023). Final-
mente, la constante exposición a imágenes idealizadas 
puede distorsionar la autoimagen, especialmente en aque-
llos estudiantes más vulnerables a las expectativas de los de-
más, lo que contribuye a problemas de autoestima (Jiotsa et 
al., 2021). 

Los estudiantes universitarios son particularmente vul-
nerables debido a las presiones académicas y sociales (Pari-
cahua et al., 2024). Las redes sociales son una herramienta 
esencial para ellos, lo que aumenta el riesgo de uso proble-
mático. Estudios revelan que una gran parte de los univer-
sitarios experimenta síntomas de adicción, con repercusio-
nes negativas en su vida académica y social (Alfaya et al., 
2023). Además, investigaciones en contextos latinoameri-
canos han confirmado esta tendencia, asociando la adicción 
a las redes sociales con problemas de salud mental y bajo 
rendimiento académico (Amador, 2021; Otero et al., 
2023). Es fundamental señalar que la adicción a las redes 
sociales también podría tener un impacto significativo en un 

problema que afecta cada vez más a la población juvenil: los 
trastornos alimentarios. Estas afecciones se definen como 
afecciones graves relacionadas con comportamientos ali-
mentarios persistentes que afectan negativamente la salud, 
las emociones y la calidad de vida en general (Feng et al., 
2023). Estos trastornos pueden manifestarse en diversas 
formas, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el 
trastorno por atracón (Hay, 2020). El rasgo común entre 
ellos es la preocupación extrema por el peso corporal y la 
imagen, lo que lleva a la adopción de hábitos alimentarios 
poco saludables y a un deterioro en el bienestar físico y 
mental (Sanchis et al., 2024; Dziewa et al., 2023). 

Los trastornos alimentarios presentan diversas caracte-
rísticas, que varían según el tipo (Estrada et al., 2024). En 
la anorexia nerviosa, los individuos suelen mostrar una res-
tricción extrema de la ingesta calórica, un intenso miedo a 
aumentar de peso y una imagen corporal distorsionada 
(Nagy et al., 2022). La bulimia nerviosa, por otro lado, se 
caracteriza por episodios de ingesta excesiva seguidos de 
comportamientos compensatorios, como el vómito o el uso 
excesivo de laxantes (Robatto et al., 2024). El trastorno por 
atracón implica episodios recurrentes de comer en exceso 
sin conductas purgativas. Estos trastornos no solo afectan la 
alimentación, sino que también se relacionan con problemas 
emocionales, como la ansiedad y la depresión (Caldiroli et 
al., 2024). 

La etiología de los trastornos alimentarios es multifacé-
tica e incluye factores biológicos, psicológicos y sociocultu-
rales (Rikani et al., 2013). Desde una perspectiva biológica, 
la predisposición genética puede aumentar el riesgo de desa-
rrollar estos trastornos (Cerniglia, 2024). Los factores psi-
cológicos, como la baja autoestima, el perfeccionismo y la 
ansiedad, también pueden ser determinantes (Petisco et al., 
2020). Además, los entornos socioculturales que promue-
ven ideales de belleza poco realistas y la delgadez extrema 
pueden influir en la aparición de estos trastornos, especial-
mente en poblaciones jóvenes y vulnerables (Aparicio et al., 
2019). 

Las repercusiones de los trastornos alimentarios son se-
veras y pueden incluir problemas de salud física, como des-
nutrición, daño a órganos vitales y, en casos extremos, la 
muerte (Hambleton et al., 2022; Valles et al., 2020). A ni-
vel psicológico, estos trastornos están asociados con altos 
niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos mentales 
(Sander et al., 2021). Socialmente, las personas con trastor-
nos alimentarios a menudo experimentan aislamiento, pro-
blemas en las relaciones interpersonales y dificultades aca-
démicas, lo que agrava aún más su situación (Behar & Cor-
della, 2022). 

El tratamiento de los trastornos alimentarios requiere 
un enfoque multidisciplinario que incluya atención médica, 
nutricional y psicológica (Monteleone et al., 2019). La te-
rapia cognitivo-conductual es una de las modalidades más 
efectivas para abordar las creencias distorsionadas sobre la 
alimentación y la imagen corporal (Murphy et al., 2010). 
También es esencial la educación sobre la alimentación sa-
ludable y la promoción de una imagen corporal positiva 
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(Pushpa et al., 2024). La prevención juega un papel impor-
tante, y se deben implementar programas que fomenten la 
conciencia sobre la salud mental y la imagen corporal, espe-
cialmente entre los jóvenes (Koreshe et al., 2023). 

La presente investigación es relevante por varios moti-
vos. En la actualidad, la adicción a las redes sociales se ha 
convertido en un fenómeno global que afecta principal-
mente a la población joven, incluidos los estudiantes uni-
versitarios, quienes son usuarios frecuentes de plataformas 
como Instagram, TikTok y Facebook. Estas redes ofrecen un 
entorno propicio para la comparación social constante y la 
promoción de ideales de belleza irreales, lo que genera una 
presión significativa sobre la imagen corporal y los hábitos 
alimentarios de los usuarios. Por tanto, estudiar la relación 
entre la adicción a las redes sociales y los trastornos alimen-
tarios en esta población resulta necesario, ya que permite 
abordar uno de los problemas de salud mental más resaltan-
tes de la última década. Además, comprender cómo el uso 
excesivo de redes sociales se relaciona al comportamiento 
alimentario puede ofrecer nuevas perspectivas sobre la pre-
vención y el tratamiento de trastornos alimentarios como la 
anorexia, bulimia y la alimentación compulsiva. De igual 
manera, esta investigación puede ayudar a diseñar progra-
mas de intervención y concienciación dirigidos a los estu-
diantes universitarios.  

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar si la adicción a redes sociales se relaciona a los 
trastornos alimentarios en una muestra de estudiantes uni-
versitarios peruanos. 

 
Material y método 
 
El enfoque de investigación fue cuantitativo, ya que per-

mite medir de manera precisa la relación entre variables 
mediante el análisis de datos numéricos. Esto resulta ade-
cuado para el estudio, dado que se busca identificar y cuan-
tificar la posible relación entre la adicción a las redes sociales 
y los trastornos alimentarios. Se utilizó un diseño no expe-
rimental, donde las variables no fueron manipuladas, sino 
observadas en su contexto natural. Además, el estudio fue 
de tipo correlacional y de corte transversal, recolectando 
los datos en un único momento para analizar la relación en-
tre las variables. 

La población estuvo conformada por 1300 estudiantes 
matriculados en el ciclo 2024-II en una universidad privada 
peruana, mientras que la muestra fue conformada por 297 
estudiantes, seleccionados mediante un muestreo probabi-
lístico con un nivel de confianza del 95% y un nivel de sig-
nificancia del 5%. En la Tabla 1 se observa que participaron 
más mujeres, con edades que oscilaban entre 16 y 25 años, 
que trabajaban y no tenían una pareja estable. 

En relación a los instrumentos utilizados para la recolec-
ción de datos, fueron estructurados en un formulario de la 
plataforma Google Forms. En la primera sección de este for-
mulario se solicitó a los estudiantes proporcionar informa-
ción sociodemográfica, que incluyó variables como el sexo, 
la edad, la situación laboral y el estado civil. 

En la segunda sección se administró el Cuestionario de 
Adicción a Redes Sociales (ARS), elaborado por Escurra & 
Salas (2014). Está diseñado para evaluar la adicción a las re-
des sociales a través de 24 ítems que utilizan una escala de 
Likert que va desde 1 (nunca) hasta 5 (siempre). Este ins-
trumento mide tres dimensiones: la obsesión por las redes 
sociales (10 ítems), la falta de control personal en el uso de 
estas plataformas (6 ítems) y el uso excesivo de las redes 
sociales (8 ítems). A través de estas dimensiones, el ARS 
permite una evaluación integral del comportamiento rela-
cionado con el uso de redes sociales. Las propiedades psico-
métricas del cuestionario fueron evaluadas en un estudio 
previo realizado en Perú por Estrada et al. (2020), en el cual 
se demostró que el instrumento presentaba adecuadas pro-

piedades psicométricas (V de Aiken = 0.886, α = 0.909). 
En la tercera sección se administró el Eating Attitudes Test 

(EAT-26), un instrumento trifactorial compuesto por 26 
ítems. Este instrumento evalúa actitudes y comportamien-
tos relacionados con la alimentación, abarcando aspectos 
como la preocupación por el peso, la dieta y el control de la 
ingesta alimentaria. El EAT-26 se organiza en tres dimen-
siones: dieta (13 ítems), bulimia (6 ítems) y control oral (7 
ítems). Las respuestas se registran en una escala Likert de 6 
puntos, donde 1 indica "nunca" y 6 significa "siempre". Es 
importante señalar que un puntaje de 20 o más se considera 
clínicamente significativo, lo que sugiere la posibilidad de 
trastornos alimentarios. Además, las propiedades psicomé-
tricas de la escala fueron validadas en una investigación pre-
via realizada en Perú por Zila et al. (2022), lo que respalda 
su uso en la evaluación de la salud alimentaria. 

Para realizar la recolección de datos, se siguió un pro-
ceso estructurado y sistemático. En primer lugar, se solicitó 
la autorización a las autoridades universitarias para llevar a 
cabo la investigación. Una vez obtenida la aprobación, se 
invitó a los estudiantes a participar en el estudio a través de 
la plataforma de mensajería WhatsApp. En el mensaje de in-
vitación, se incluyó un enlace a la encuesta, se explicó el 
propósito de la investigación y se proporcionaron instruc-
ciones detalladas sobre cómo responder las preguntas. 
Cuando se logró la participación de los 297 estudiantes ne-
cesarios para la muestra, se desactivó el acceso a la encuesta. 

El análisis de datos se llevó a cabo en tres etapas para 
garantizar una evaluación adecuada de los resultados. En la 
primera etapa, se elaboraron figuras que representaron la 
distribución porcentual de las variables y dimensiones del 
estudio. En la segunda etapa, se realizó un análisis inferen-
cial para investigar las posibles asociaciones entre las varia-
bles de estudio y las variables sociodemográficas. En la ter-
cera etapa, se llevaron a cabo correlaciones utilizando el 
coeficiente de correlación rho de Spearman, puesto que las 
variables y dimensiones no seguían una distribución normal. 
Las correlaciones se consideraron significativas cuando el p-
valor fue inferior a 0.05. 

Finalmente, esta investigación se llevó a cabo siguiendo 
los principios establecidos en la Declaración de Helsinki. A 
los estudiantes se les proporcionó información clara y deta-
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llada sobre el objetivo y la naturaleza del estudio, y se ob-
tuvo su consentimiento informado de forma voluntaria, res-
petando su autonomía y su derecho a retirarse en cualquier 
momento. Además, se implementaron rigurosas medidas 
para proteger la privacidad y la confidencialidad de los da-
tos, garantizando el anonimato de los participantes y un ma-
nejo seguro de la información recopilada. 

 
Tabla 1. 

Características sociodemográficas de la muestra 

Variables n= 297 % 

Sexo 
Hombre 133 44.8 
Mujer 164 55.2 

Edad 
Entre 16 y 25 años 231 77.8 
Entre 26 y 35 años 42 14.1 

Más de 35 años 24 8.1 

Situación laboral 
Trabaja 181 60.9 

No trabaja 116 39.1 

Estado civil 
Con pareja estable 69 23.2 
Sin pareja estable 228 76.8 

 
Resultados 
 
De acuerdo a la Figura 1, el nivel de adicción a las redes 

sociales del 50.8% fue bajo, del 47.1% fue moderado y del 
2.1% fue alto. En cuanto a las dimensiones, el nivel predo-
minante de la obsesión por las redes sociales fue bajo, mien-
tras que las dimensiones de falta de control personal y uso 

excesivo de las redes sociales presentaron un nivel mode-
rado. 
 

 
 
Figura 1. Resultados descriptivos de la variable adicción a las redes sociales y sus 

dimensiones. 

 
La Tabla 2 muestra la asociación entre la adicción a las 

redes sociales y las variables sociodemográficas, analizadas 
mediante la prueba Chi-Cuadrado. Los resultados indican 
que el p-valor fue superior a 0.05 para todas las variables 
sociodemográficas analizadas (sexo, edad, situación laboral 
y estado civil), lo que sugiere que no existen asociaciones 
significativas en los niveles de adicción a las redes sociales 
según estas características.  

 
Tabla 2. 
Asociación entre la adicción a las redes sociales y las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Adicción a redes sociales 

p* V de Cramer 
Bajo Medio Alto 

Sexo 
Hombre 74 (55.6%) 57 (42.9%) 2 (1.5%) 

p > 0.05 0.089 
Mujer 77 (47.0%) 83 (50.6%) 4 (2.4%) 

Edad 

Entre 16 y 25 años 114 (49.4%) 112 (48.5%) 5 (2.2%) 

p > 0.05 0.099 Entre 26 y 35 años 21 (50.0%) 20 (47.6%) 1 (2.4%) 

Más de 35 años 16 (66.7%) 8 (33.3%) 0 (0.0%) 

Situación laboral 
Trabaja 94 (51.9%) 84 (46.4%) 3 (1.7%) 

p > 0.05 0.039 
No trabaja 57 (49.1%) 56 (48.3%) 3 (2.6%) 

Estado civil 
Con pareja estable 37 (53.6%) 31 (44.9%) 1 (1.4%) 

p > 0.05 0.039 
Sin pareja estable 114 (50.0%) 109 (47.8%) 5 (2.2%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 
 
La Figura 2 ilustra la distribución de porcentajes de la 

variable de trastornos alimentarios y las dimensiones dieta, 
bulimia y control oral. En relación con trastornos alimenta-
rios, se destaca que el 76.1% de los participantes se encuen-
tra sin riesgo de presentar dichos trastornos, mientras que 
el 23.9% está con riesgo. Además, se encontró que la ma-
yoría de estudiantes no estaban en riesgo de tener proble-
mas de dieta, bulimia o control oral. 

La Tabla 3 presenta la asociación entre los trastornos ali-
mentarios y las variables sociodemográficas, evaluada me-
diante la prueba Chi-Cuadrado. Los resultados muestran 
que el p-valor fue superior a 0.05 en todas las variables ana-
lizadas (sexo, edad, situación laboral y estado civil), lo que 
indica que no hay asociaciones significativas entre los tras-
tornos alimentarios y estas características sociodemográfi-
cas. 
 

 
 

Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable trastornos alimentarios y sus 

dimensiones. 
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Tabla 3. 
Asociación entre los trastornos alimentarios y las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Trastornos alimentarios 

p* V de Cramer 
Sin riesgo Con riesgo 

Sexo 
Hombre 105 (78.9%) 28 (21.1%) 

p > 0.05 0.060 
Mujer 121 (73.8%) 43 (26.2%) 

Edad 

Entre 16 y 25 años 170 (73.6%) 61 (26.4%) 

p > 0.05 0.124 Entre 26 y 35 años 34 (81.0%) 8 (19.0%) 

Más de 35 años 22 (91.7%) 2 (8.3%) 

Situación laboral 
Trabaja 144 (79.6%) 37 (20.4%) 

p > 0.05 0.101 
No trabaja 82 (70.7%) 34 (29.3%) 

Estado civil 
Con pareja estable 51 (73.9%) 18 (26.1%) 

p > 0.05 0.028 
Sin pareja estable 175 (76.8%) 53 (23.2%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 
 

De acuerdo a los datos de la Tabla 4, el coeficiente de 
correlación rho de Spearman entre las variables adicción a 
las redes sociales y trastornos alimentarios fue de 0.295 (p 
< 0.01), lo que indica una relación significativa entre ambas 

variables. Además, se observó que la adicción a las redes so-
ciales también se relacionaba de manera significativa con las 
dimensiones dieta (rs = 0.205; p < 0.01), bulimia (rs = 
0.398; p < 0.01) y control oral (rs = 0.251; p < 0.01).

 
Tabla 4. 
Correlación entre las variables y dimensiones 

Variables y dimensiones ARS ORS FCP UE TA DI BU CO 

ARS 1 - - - - - - - 
ORS 0,943** 1 - - - - - - 
FCP 0,871** 0,751** 1 - - - - - 

UE 0,930** 0,792** 0,769** 1 - - - - 
TA 0,295** 0,281** 0,270** 0,244** 1 - - - 
DI 0,205** 0,192** 0,197** 0,164** 0,950** 1 - - 
BU 0,398** 0,392** 0,381** 0,315** 0,836** 0,692** 1 - 
CO 0,251** 0,239** 0,177** 0,245** 0,589** 0,396** 0,484** 1 

**p < 0.01 
Nota: ARS= Adicción a las redes sociales; ORS= Obsesión por las redes sociales; FCP= Falta de control personal en el uso de estas plataformas; UE= Uso excesivo de 
las redes sociales; TA= Trastornos alimentarios; DI= Dieta; BU= Bulimia; CO= Control oral.  
 

Discusión 
 
En los últimos años, las redes sociales han transformado 

la forma en que las personas se comunican e interactúan. 
Plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok han 
alcanzado una popularidad sin precedentes, convirtiéndose 
en herramientas cotidianas para millones de personas a nivel 
mundial. No obstante, el constante acceso ha generado 
preocupaciones sobre la adicción a las redes sociales, un fe-
nómeno caracterizado por el excesivo uso de estas platafor-
mas. En ese sentido, la presente investigación se centró en 
determinar si existe relación entre la adicción a las redes 
sociales y los trastornos alimentarios en una muestra de es-
tudiantes universitarios peruanos. 

Un resultado preliminar muestra que el nivel de adic-
ción a las redes sociales en la mayoría de los estudiantes era 
bajo, sin embargo, es necesario precisar que más de la cuarta 
parte del total de estudiantes presentaron niveles modera-
dos de adicción. Esto indica que, aunque una mayoría man-
tiene un uso equilibrado de las redes sociales, una propor-
ción considerable de estudiantes podría estar en riesgo de 
desarrollar patrones de uso más problemáticos. Este ha-
llazgo es similar a lo reportado por Bautista et al. (2023), 
quienes encontraron que el 36.3% de estudiantes presenta-
ban bajos niveles de adicción a las redes sociales, el 33.6% 
mostraban niveles moderados y el 30.1% niveles altos. No 
obstante, se difiere parcialmente con Arteaga et al. (2022), 
quienes determinaron que el nivel predominante de adic-
ción a las redes sociales entre estudiantes era el moderado 

(38.8%). 
Otro hallazgo emergente indica que la mayoría de los 

estudiantes se encontraban sin riesgo de padecer trastornos 
alimentarios, mientras que el 23.9% sí estaban en riesgo. 
Esto quiere decir que, aunque la mayoría de los estudiantes 
parece mantener una relación saludable con la alimentación, 
un porcentaje significativo enfrenta una vulnerabilidad que 
podría derivar en trastornos alimentarios si no se les pro-
porciona el apoyo adecuado. Al respecto, algunas investiga-
ciones reportaron resultados similares. Por ejemplo, en la 
India, Iyer & Shriraam (2021) analizaron los trastornos ali-
mentarios entre estudiantes universitarios y determinaron 
una prevalencia del 13%. Por otro lado, en Pakistán, Nasru-
llah et al. (2024) hallaron que el 21.8% de los estudiantes su-
peraban el umbral clínico en su puntuación de trastornos ali-
mentarios. Un hallazgo interesante indica que existe una re-
lación significativa entre la adicción a las redes sociales y los 
trastornos alimentarios. Esto quiere decir que, a medida que 
aumenta el uso problemático de las redes sociales, también se 
observa un incremento en la aparición de trastornos alimen-
tarios. Este fenómeno puede deberse a la exposición cons-
tante a imágenes idealizadas y estándares de belleza poco rea-
listas que predominan en las plataformas digitales. A medida 
que los estudiantes pasan más tiempo en estas redes, pueden 
verse influenciados por contenidos que promueven dietas ex-
tremas y cuerpos esculpidos, lo que puede distorsionar su 
percepción de la imagen corporal y generar inseguridades. 
Como resultado, el deseo de cumplir con estas expectativas 
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puede llevar a algunos a adoptar comportamientos alimen-
tarios poco saludables, aumentando el riesgo de trastornos 
como la anorexia, la bulimia o el comer en exceso. 

Existen investigaciones que respaldan el resultado des-
crito. Por ejemplo, Imtiaz & Malik (2024) realizaron una 
investigación con estudiantes universitarios pakistaníes y 
concluyeron que el constante acceso a las redes sociales se 
relaciona con la sensibilidad al rechazo relacionada con la 
apariencia física, así como en el desarrollo de trastornos ali-
mentarios. De igual manera, Dumlu et al. (2024) encontra-
ron que el uso problemático de las redes sociales puede in-
fluir en la conducta alimentaria, es decir puede alterar los 

patrones alimentarios. Además, Ayyıldız & Şahin (2022) 
determinaron que el uso excesivo de redes sociales por 
parte de los estudiantes turcos puede impactar en la percep-
ción del cuerpo y en las decisiones relacionadas con la ali-
mentación, fomentando comportamientos alimentarios 
poco saludables. 

También se halló que la adicción a las redes sociales se 
relaciona de manera significativa a la dieta, lo que indica que 
el uso problemático de las redes sociales está vinculado a 
ciertos patrones alimentarios en los estudiantes universita-
rios. En otras palabras, aquellos estudiantes con mayor de-
pendencia de las redes sociales pueden ser más propensos a 
adoptar comportamientos alimentarios influenciados por la 
constante exposición a contenido relacionado con dietas y 
cuerpos idealizados, lo que podría contribuir a hábitos poco 
saludables o a decisiones dietéticas inadecuadas. Este ha-
llazgo coincide con lo reportado por Aparicio et al. (2019), 
quienes determinaron que el uso problemático de redes so-
ciales puede contribuir a ciertos desórdenes alimentarios, 
como una dieta demasiada restrictiva. 

Además, se encontró que existe una relación significa-
tiva entre la adicción a las redes sociales y la bulimia, lo que 
significa que el uso problemático de estas plataformas puede 
estar asociado con la aparición de comportamientos carac-
terísticos de la bulimia, como episodios de atracones segui-
dos de conductas compensatorias. Entonces, la exposición 
constante a imágenes corporales “perfectas” y mensajes so-
bre el peso y la apariencia en las redes sociales podría influir 
en la percepción que los estudiantes tienen de su propio 
cuerpo, generando insatisfacción corporal que podría des-
encadenar estos comportamientos alimentarios poco salu-
dables. Resultados similares fueron hallados en algunas in-
vestigaciones previas (Sawant et al., 2024; Mushtaq et al., 
2023). 

Por otro lado, se halló que existe una relación significa-
tiva entre la adicción a las redes sociales y el control oral. 
Esto implica que, a medida que aumenta el uso problemá-
tico de las redes sociales, también puede incrementarse la 
tendencia a desarrollar patrones de comportamiento asocia-
dos con el control sobre la ingesta de alimentos, lo que 
puede manifestarse en prácticas restrictivas o compulsivas 
relacionadas con la alimentación. Algunos estudios previos 
son consistentes con el hallazgo descrito (Din et al., 2024; 
Turki et al., 2023). En un contexto donde las redes sociales 

se han convertido en parte de la vida cotidiana, es preocu-
pante considerar cómo la constante exposición a imágenes 
idealizadas y la presión por cumplir con estándares de be-
lleza poco realistas pueden influir en la salud mental y física 
de los estudiantes universitarios. Esta relación no solo 
muestra la vulnerabilidad de una generación que transita 
por las complejidades del bienestar emocional en la actual 
era digital, sino que también resalta la necesidad de una ma-
yor comprensión de las dinámicas que rodean el uso de estas 
plataformas. La forma en que las redes sociales pueden dis-
torsionar la autoimagen y fomentar comportamientos ali-
mentarios poco saludables plantea preguntas fundamentales 
sobre el rol que cumplen en la formación de identidades y 
la percepción del cuerpo en un contexto social tan influen-
ciado por la imagen.  

El presente estudio tiene fortalezas que refuerzan la va-
lidez de sus hallazgos. En primer lugar, aborda un tema no-
vedoso en el contexto evaluado, al explorar la relación en-
tre el uso problemático de redes sociales y los trastornos 
alimentarios en una muestra de estudiantes universitarios 
peruanos, una población que ha sido poco estudiada en in-
vestigaciones previas. Asimismo, el uso de instrumentos va-
lidados garantiza la fiabilidad de los datos recogidos. Ade-
más, la investigación contribuye al campo emergente de la 
salud mental y digital al examinar la relación entre el en-
torno virtual y los comportamientos alimentarios, un as-
pecto relevante dado el creciente uso de redes sociales entre 
los jóvenes. Los hallazgos proporcionan evidencia empírica 
para futuras intervenciones y programas de concientización 
que busquen mitigar los efectos negativos de las redes socia-
les en la salud física y emocional de los estudiantes. 

Finalmente, es necesario mencionar que esta investiga-
ción presenta algunas limitaciones que deben tenerse en 
cuenta al interpretar los resultados. En primer lugar, la in-
vestigación se realizó en una sola universidad, lo que limita 
la generalización de los hallazgos a otras instituciones o con-
textos estudiantiles. Además, se emplearon dos instrumen-
tos autoadministrados, lo que podría haber generado sesgos 
de deseabilidad social. Por último, el diseño transversal del 
estudio solo refleja las percepciones y comportamientos de 
los estudiantes en un momento específico, sin brindar una 
perspectiva a lo largo del tiempo. Para superar estas limita-
ciones, se recomienda ampliar la muestra incluyendo más 
universidades y utilizar una combinación de métodos de re-
colección de datos, como entrevistas o evaluaciones longi-
tudinales, para obtener una visión más integral y precisa de 
la relación entre las variables. 

 
Conclusiones 
 
Los hallazgos permiten concluir que existe una relación 

significativa entre la adicción a las redes sociales y los tras-
tornos alimentarios en una muestra de estudiantes universi-
tarios peruanos. En ese sentido, a medida que aumenta el 
uso problemático de las redes sociales, también se incre-
menta el riesgo de que los estudiantes desarrollen trastornos 
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alimentarios. El uso excesivo de redes sociales está vincu-
lado, en parte, con la aparición de comportamientos ali-
mentarios poco saludables, debido a la constante exposición 
a imágenes idealizadas y estándares corporales poco realis-
tas, promovidos por influencers, campañas publicitarias y al-
goritmos que priorizan ciertos contenidos. Esta exposición 
prolongada puede llevar a los estudiantes a desarrollar una 
autoimagen distorsionada, generando una presión constante 
por ajustarse a dichos estándares estéticos. En muchos ca-
sos, esto los impulsa a compararse de manera negativa con 
los demás, lo que puede desencadenar conductas alimenta-
rias restrictivas, compulsivas o desordenadas. 

Además, las redes sociales favorecen la circulación de 
información poco fiable sobre dietas riesgosas, productos 
adelgazantes y métodos poco saludables para modificar el 
cuerpo, lo que puede agravar el impacto en jóvenes parti-
cularmente vulnerables. Este contexto, sumado a las posi-
bles dinámicas de validación social en línea (comentarios o 
likes), intensifica el riesgo de trastornos alimentarios, dado 
que los estudiantes pueden asociar su valor personal con la 
apariencia física o el reconocimiento virtual que reciben. En 
este sentido, el entorno digital no solo actúa como un re-
flejo de los estándares sociales, sino que puede amplificar-
los, generando una mayor insatisfacción corporal, ansiedad 
y, en consecuencia, la adopción de hábitos alimenticios des-
ordenados. 

Por tanto, se recomienda a las universidades implemen-
tar programas de educación y concientización que aborden 
el impacto de las redes sociales en la salud mental y los há-
bitos alimentarios de los estudiantes. Estos programas de-
ben incluir talleres que fomenten una autoimagen saludable, 
promoviendo la reflexión crítica sobre los estándares esté-
ticos difundidos en las plataformas digitales y la influencia 
de la validación social en línea. Asimismo, es necesario in-
tegrar campañas que promuevan el consumo responsable de 
contenido en redes, alertando sobre los riesgos de la expo-
sición a información inexacta relacionada con dietas extre-
mas y productos para bajar de peso. 
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