
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

Experiencia de discriminación por estereotipos de belleza de 

redes sociales en los adolescentes con autolesiones de Trujillo, 

2023.  

Mendoza Castillo, Claudia Nathalie (orcid.org/0000-0003-4503-8005) 

ASESORA:   

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Violencia  

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA:

Enfoque de género, inclusión social y diversidad cultural

TRUJILLO – PERÚ  

2023 

Mg. Raymundo Villalva, Ornella (orcid.org/0000-0001-8000-1422) 

Avila Hayakawa, Bruno Hiroshi (orcid.org/0000-0001-9602-2391)  

AUTORES:  

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
Licenciado en Psicología

https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0001-9602-2391
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0003-4503-8005
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422
https://orcid.org/0000-0001-8000-1422


  

ii  

  

  

                                                                      DEDICATORIA  

  

Dedico con todo mi amor, el esfuerzo, 

constancia y corazón puestos en esta 

investigación a mis padres y a mis 

hermanos, por ser mi soporte principal y 

apoyo a lo largo de toda mi vida académica 

y personal. A su vez, este arduo trabajo se 

lo dedico con todo mi cariño a mis abuelos 

quienes me han guiado con el camino de 

resiliencia e ímpetu amoroso que trazaron 

en la tierra, de manera especial a mi Nenita.   

                                    Claudia Mendoza  

  

  

Esta labor de investigación con todas sus 

implicancias, va dirigida a todos los 

entusiastas por la investigación científica, 

especialmente para quienes requieran de la 

misma como guía para futuras 

investigaciones y parte de nuestra gustosa 

colaboración con el patrimonio investigativo 

de nuestra Universidad César Vallejo.  

                                      Bruno Avila  

  

  

  

    



  

iii  

  

                                                                                        AGRADECIMIENTO  

  

Hacemos extensivo nuestro agradecimiento 

a la Mg. Ornella Raymundo Villalba, quien 

con mucha vocación y profesionalismo nos 

ha brindado una excelente asesoría y 

acompañamiento durante toda esta 

exhaustiva investigación.  

                                               Los autores  

  

Agradezco a mis padres por brindarme los 

consejos, palabras de aliento y apoyo a lo 

largo de mi carrera profesional. Gracias por 

brindarme con esfuerzo y amor, un arma tan 

valiosa frente a la vida como lo es la 

educación.             

                                            Bruno Avila  

                                             

Agradezco a Dios por ser mi mayor fortaleza 

y compañía en todo momento.  Agradezco   

a quienes me han brindado su apoyo y 

confianza en todo este proceso. Gracias a 

mi familia.  Gracias a quienes son como si lo 

fueran.  Gracias a mi gran compañero y 

amor por contenerme en las dificultades y 

motivarme a salir adelante.     

                                        Claudia Mendoza  

 

 



iv 

Índice de Contenidos 

DEDICATORIA ............................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... iii 

ÍNDICE DE CONTENIDO .............................................................................. iv 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................... v 

RESUMEN .................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................. vii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 

II. MARCO TEÓRICO ......................................................................... 3 

III. METODOLOGÍA ........................................................................... 12 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación ..................................................... 12 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización ................. 12 

3.3. Escenario de estudio .................................................................... 13 

3.4. Participantes ................................................................................. 13 

3.5. Técnica e Instrumento .................................................................. 14 

3.6. Procedimiento ............................................................................... 14 

3.7. Rigor Científico ............................................................................. 15 

3.8. Método de análisis de información ................................................ 15 

3.9. Aspectos Éticos ............................................................................ 16 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.. ................................................... 17 

V. CONCLUSIONES ......................................................................... 41 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................. 42 

REFERENCIAS ........................................................................................... 44 

ANEXOS ..................................................................................................... 53 



v 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Estereotipos de belleza por contextura en adolescentes con 

autolesiones. .................................................................................................... 77 

Tabla 2 Estereotipos de belleza por estatura en adolescentes con autolesiones.

 ......................................................................................................................... 77 

Tabla 3 Estereotipos de belleza por rasgos de tez en adolescentes con 

autolesiones. .................................................................................................... 78 

Tabla 4 Estereotipos de belleza por fenotipo en adolescentes con autolesiones.

 ......................................................................................................................... 79 

Tabla 5 Estereotipos de belleza por cuidados del cuerpo en adolescentes con 

autolesiones. .................................................................................................... 80 

Tabla 6 Autolesiones en adolescentes por discriminación por estereotipos de 

belleza de redes sociales. ................................................................................ 81 

Tabla 7 Discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en 

adolescentes con autolesiones. ....................................................................... 84 

Tabla 8 Influencia de redes sociales en adolescentes con autolesiones. ........ 85 



vi 

RESUMEN 

La discriminación por estereotipos de belleza en adolescentes se ha instaurado 

como un problema común en el mundo contemporáneo. Los estereotipos de 

belleza son ideas preconcebidas e idealizadas sobre cómo debería ser una 

persona físicamente.  Los adolescentes, son especialmente vulnerables a la 

discriminación por estereotipos de belleza, al estar en pleno desarrollo físico y 

emocional y en simultáneo, enfrentar la presión por encajar dentro de estándares 

estéticos emitidos por redes sociales. Esto puede repercutir significativamente 

en la autoestima, autoconfianza y bienestar emocional del adolescente, por 

ende, es fundamental estudiar este fenómeno. La investigación en cuestión, 

planteó como objetivo conocer las experiencias de discriminación por 

estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes con autolesiones de 

Trujillo, 2023. Los participantes fueron 7 adolescentes pertenecientes al género 

femenino y masculino, de entre 12 y 17 años, quienes fueron seleccionados 

mediante un muestreo no probabilístico intencional. Para el desarrollo de este 

estudio se empleó una guía de entrevista semi-estructurada de autoría propia. 

Una vez obtenidos los resultados se pudo determinar que los estereotipos de 

belleza de redes sociales, están estrechamente asociados con las conductas 

autolesivas de los participantes entrevistados. Esto último gracias a las 

subcategorías establecidas y encontradas al profundizar con mayor detalle en la 

temática. (Discriminación por: Contextura, Estatura, Rasgos de tez, Fenotipo y 

cuidado del cuerpo).  

Palabras clave: Autolesiones, adolescentes, estereotipos de belleza, redes 

sociales  
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ABSTRACT 

Discrimination based on beauty stereotypes in adolescents has established itself 

as a common problem in the contemporary world. Beauty stereotypes are 

preconceived, idealized ideas about what a person should be like physically. 

Adolescents are especially vulnerable to discrimination based on beauty 

stereotypes, being in full physical and emotional development and, 

simultaneously, facing pressure to fit within aesthetic standards issued by social 

networks. This can have a significant impact on the self-esteem, self-confidence 

and emotional well-being of the adolescent, therefore, it is essential to study this 

phenomenon. The research in question, set out as objective to know the 

experiences of discrimination due to beauty stereotypes of social networks in 

adolescents with self-harm in Trujillo, 2023. The participants were 7 adolescents 

belonging to the female and male gender, between 12 and 17 years old, who 

were selected by intentional non-probabilistic sampling. For the development of 

this study, a self-authored semi-structured interview guide was used. Once the 

results were obtained, it was possible to determine that the beauty stereotypes 

of social networks are closely associated with the self-injurious behaviors of the 

interviewed participants. The latter thanks to the subcategories established and 

found when delving into the subject in greater detail. (Discrimination by: Build, 

Height, Complexion features, Phenotype and body care).  

Keywords: Self-harm, adolescents, beauty stereotypes, social networks.
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021), tasó 

que, de 7 personas, por lo menos 1, experimenta dificultades referentes a la 

salud emocional entre los 10 a 19 años de edad, siendo consideradas 

especialmente sensibles al aislamiento de índole social, las conductas riesgosas, 

déficit en cuanto a salud física, comportamientos discriminatorios y al 

quebrantamiento de los derechos humanos, en este periodo.  

Además, el Consejo General de la Psicología Española (2019), señala 

que, de 10 jóvenes, 7 han experimentado sucesos relacionados con la 

discriminación en diferentes circunstancias cotidianas, se representó ello por 

76.2% en mujeres y 70.5% en varones, considerándose como una causa 

principal de comportamientos discriminatorios, a la apariencia física, siendo esto 

experimentado por un 39.9% de mujeres jóvenes y una cifra de 31.9% en 

varones jóvenes.  

A nivel nacional, según un informe del Ministerio de Cultura (2018), una 

cantidad superior al promedio de la población peruana encuestada vivenció 

situaciones en las que ha sentido signos leves o graves de discriminación, 

encontrándose dentro de las razones más resaltantes, fisonomía del rostro (17%) 

y el color de tez (28%). Por su parte, según datos estadísticos recopilados del 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2020), los motivos más altos por 

los que un adolescente es acosado fueron: la edad (8.1%) y la apariencia (7.6%). 

A nivel local, Ferre (2019) debido a la preocupación ante las diversas 

casuísticas relacionadas con autolesiones en adolescentes de la institución 

educativa particular Renacer de Trujillo, seleccionó un grupo de 40 estudiantes 

con los que se trabajó un programa de habilidades sociales orientado a 

contrarrestar la práctica de cutting en los estudiantes. En cuanto a los efectos de 

la aplicación del programa con los grupos control y experimental, se evidenció 

que los alumnos de la institución educativa no cuentan con los recursos y medios 

pertinentes para enfrentarse a problemas sociales, así como para adaptarse a 

los cambios repentinos. A su vez, se encontraron indicadores que denotan 

escasa asertividad, dificultad para negarse y poner límites, facilidad de ser 
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influenciados y poca productividad (Rosa, Navarro – Segura y López, 2014). Lo 

mencionado anteriormente, representa los posibles factores predisponentes a la 

práctica de autolesiones en los adolescentes.  

De modo que, ante la problemática expuesta se ha considerado necesario 

el planteamiento de la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las experiencias de 

Discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes 

con autolesiones de Trujillo, 2023?  

Con respecto al objetivo general, se estableció conocer las experiencias 

de discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes 

con autolesiones de Trujillo, 2023. En cuanto los objetivos específicos se 

determinó describir la experiencia de discriminación por características como 

contextura, estatura, rasgos de tez, fenotipo, y cuidado del cuerpo en 

adolescentes con autolesiones.  

El presente estudio tiene valor teórico, porque gracias al mismo, se puede 

lograr una mayor comprensión e informar en mayor medida acerca de la 

experiencia de discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en 

adolescentes con autolesiones, además de identificar las principales causas que 

generan esta situación. Así mismo, presenta implicaciones prácticas, pues es de 

gran utilidad para el diseño y elaboración de un plan de intervención y tratamiento 

psicológico, en el cual se implementen tácticas que cooperen al progreso y 

mejoría de los adolescentes que presenten autolesiones, así como a su 

reinserción social y bienestar emocional. De tal modo, aporta en el proceso 

terapéutico de los adolescentes con conductas autolesivas contribuyendo en su 

desarrollo y recuperación. Adicionalmente, tiene utilidad metodológica, porque 

se ha propuesto una guía de entrevista que permite la recolección y análisis de 

los datos sobre la experiencia de discriminación por estereotipos de belleza de 

redes sociales. Por otro lado, tiene relevancia social porque beneficia a los 

adolescentes, que, por la exposición a los estereotipos de belleza que presentan 

las plataformas digitales, han sido víctimas de discriminación, lo que podría 

representar una de las razones influyentes en la práctica de autolesiones. Es así, 

como este trabajo de investigación, es de gran soporte para la psicoeducación 
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de las personas implicadas en estos casos, tales como adolescentes víctimas, 

agresores, padres de familia y miembros de las instituciones educativas.  

II. MARCO TEÓRICO

Como evidencias de estudio dentro de los antecedentes internacionales, 

se encontró inicialmente la indagación de Perdomo et al. (2020), quienes en su 

estudio explicativo investigaron a 384 adolescentes, empleando a modo de 

sistema de recopilación de datos, la encuesta y la entrevista. El estudio en 

mención concluyó que la red social Instagram expone a los adolescentes a 

diversos estímulos, que, en consecuencia, originan nuevos estereotipos de 

belleza y/o complementan a aquellos que se habían construido anteriormente. 

Estos estereotipos de belleza se centran en la producción de fotografías y 

material audiovisual los cuales buscan ostentar la autorrealización, la cual es un 

pilar significativo en la existencia del ser humano, de manera especial, en los 

adolescentes quienes suelen guiarse de modelos como referentes.  

Por otro lado, Rodríguez (2018), en su investigación etnográfica, tomó a 

un grupo de adolescentes menores de 18 años, utilizando como sistema de 

recopilación de datos la investigación bibliográfica y la entrevista. Concluyó que 

a pesar de que existe discriminación social hacia las adolescentes de Medio 

Oriente, ésta es minúscula contrastada a las conductas discriminatorias que 

padecen las localidades que arriban de países colombianos o venezolanos. 

Dentro de los presuntos motivos que los entrevistados mencionaron están el 

hecho de que las personas suelen hacer diferencia en el trato hacia ellos, por el 

motivo de ser extranjeros de tez clara, y ser procedentes de naciones apreciadas 

como del primer mundo; a discrepancia de los estados que pertenecen a un 

continente tercermundista como Latinoamérica.  

Así mismo, en un estudio de enfoque mixto, Gómez (2020) intervino a 66 

féminas, utilizando como sistema de recopilación de datos la técnica de 

observación participante, así como la entrevista de índole estructurado. El 

estudio en mención evidenció la presencia de los diferentes estereotipos 

relacionados con belleza corporal femenina, los cuales, se considera que han 

sido implantados a través del régimen monetario y el gobierno patriarcal.  
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En Colombia, Mejía et al. (2012) realizaron un estudio en el que, en cuanto 

a las preferencias físicas, se determinó que con respecto a las facciones del 

rostro predominan los rasgos latinos, seguidos de los caucásicos. En el cuerpo 

se prefieren las pieles blancas con una silueta delgada en las mujeres y media 

en los hombres. La estatura por encima del promedio es la que se prefiere para 

ambos sexos. Tiempo después en 2021, Treviños y Díaz comentan que las 

preferencias físicas que tienen las marcas para mostrar a una mujer al público 

se destacan por la abundancia de modelos de tez blanca, de estas, siendo las 

rubias y morenas quienes predominan sobre las demás. Sobre la complexión, 

las delgadas y atléticas se encuentran con gran facilidad, al igual que las mujeres 

con aspecto juvenil sin muestras de cansancio, arrugas o acné. En la misma 

línea Martin-Cárdaba (2022) refieren que las mujeres expuestas a publicidad 

estereotipada, en la que se muestra belleza y delgadez, demuestran 

incomodidad y sentimientos de inseguridad, desarrollando así comportamientos 

de control de peso como realizar deporte y dietas con el fin de alcanzar las 

características estéticas antes mencionadas.  

  

Con respecto a los antecedentes nacionales, Huicho (2019), en su estudio 

fenomenológico investigó a 18 adolescentes, valiéndose de un instrumento de 

recopilación de información como la entrevista de índole semiestructurado. 

Ultimando que los distintos estándares y estereotipos relacionados con belleza 

y exhibidos en programas televisivos no repercuten significativamente en la 

autopercepción corporal de la población adolescente. De esta manera, este 

estudio nos muestra la contraparte de lo esperado, ya que, es la muestra de que 

no en todos los casos hay influencia o persuasión de las plataformas 

comunicativas, y que ello dependería de diversos factores, los cuales se 

estudiarán en este proyecto de investigación.  

  

Es importante revisar las teorías relacionadas que permitan explicar la 

discriminación entre adolescentes, una de ellas corresponde al enfoque de la 

iconografía, como disciplina que comprende el estudio de las imágenes dentro de 

la cultura (Espinoza et al., 2019), en un proceso donde se plantean dos vertientes. 

La primera es su referencia, es decir que se establece un conjunto de iconografías 
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para un colectivo de personas en cuestión de formas y atributos observables, las 

cuales al estar presentes se convierten en un eje de deseabilidad social, por tanto, 

tipifican la pauta de aceptabilidad y reconocimiento en función a su presencia. En 

segunda instancia, se tiene al atributo de transformación, el cual sustenta que el 

planteamiento iconográfico, conforme transcurren las generaciones conlleva a 

cambios, dentro de los términos de formas, así como particularidades 

observables, acorde a las creencias que se encuentran en continua evolución, 

aspecto que se evidencia desde el inicio de la historia del hombre (Martínez-Oña 

y Muñoz-Muñoz, 2015).  

Al respecto, la iconografía delimita los estándares deseados a través de 

la tipificación de imágenes arraigadas a la idiosincrasia que caracteriza el propio 

grupo cultural dominante (Franković, 2022), de tal manera que, se plantea dentro 

de una sociedad especifica como estereotipos de anhelación, por lo cual el 

colectivo busca interiorizar estas representaciones iconográficas como parte de 

su perfil (Monden, 2018), en un proceso donde la sociedad generaría una mayor 

aceptación, al mismo tiempo reconocimiento, ello en resultado de ajustarse a las 

representaciones que plantea el contexto de afluencia (Paz, 2020).     

En esta misma perspectiva teórica, se debe considerar a la discriminación, 

como acto de diferenciación, rechazo y/o aislamiento de un individuo o conjunto 

social hacia otro, se encuentra determinado por el incumplimiento de ciertos 

atributos físicos que son planteados de manera precedente como deseables 

(Sesento et al., 2018), por tanto, la ausencia de estos rasgos iconográficos 

conlleva que el grupo dominante que sí presente estos atributos propicie el acto 

de discriminación, con implicancias principalmente psicológicas, en cuanto a los 

aspectos de autoestima y auto-concepto (Tamayo et al., 2020).  

De esta manera, la teórica iconográfica explica la discriminación entre 

adolescentes, al referir que la aceptabilidad dentro del grupo social se encuentra 

influenciada por los estereotipos de belleza que se tipifican de manera 

precedente a través de iconografías que estipula la propia cultura y/o grupo 

dominante (Lu et al., 2019), por consiguiente, al estar estos atributos físicos 

presentes en el adolescente favorece al proceso de inclusión al grupo social de 
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referencia, en tanto, la ausencia de estas cualidades físicas conllevaría a la 

discriminación, como acto que sucede de manera directa a través de la 

verbalización, o de forma indirecta, caracterizada por un lenguaje no verbal, pero 

que su interpretación representa el significado del rechazo (FitzGerald et al., 

2019).  

Ante lo mencionado, se precisa que la discriminación sucede en función 

del no cumplimiento de las cualidades físicas que son establecidas por los 

estereotipos de belleza subyacentes a las directrices iconográficas planteadas 

por la cultura, por lo cual, se deben cumplir para generar pertenencia a un grupo 

social que caracteriza estos atributos físicos, al mismo tiempo que el sistema 

socializador propicia reconocimiento a estas cualidades, afirmando su presencia, 

por tanto, su generalización y permanencia a lo largo del tiempo (Korver-Glenn, 

2018).  

Por otro lado, es importante considerar la teoría del aprendizaje social, 

que es tipificado por Bandura, el cual, acorde a esta perspectiva teórica, el ser 

humano asume ciertos comportamientos a partir de lo aprendido en el proceso 

de socialización con el medio, donde la propia vivencia, así como las 

experiencias observacionales en su conjunto generan una influencia significativa 

en el establecimiento de la pauta comportamental, en este sentido, todo aquello 

que la persona vivencia y/o observe dentro de la cultura como una manifestación 

deseable, a la vez reconocida por el colectivo social de referencia, conlleva al 

proceso de su interiorización dentro del repertorio de manifestaciones 

encaminadas a generar la aceptación social y el ajuste a la normativa 

estandarizada por la cultura (Tituaña, 2022).  

En un análisis más detallado del aprendizaje social, el ser humano 

desarrolla un determinado comportamiento a partir de un proceso que inicia con 

la observación y/o vivencia de su manifestación dentro del medio social, al 

valorar esta particularidad como deseable por el propio entorno o en función a 

los resultados alcanzados a través de su expresión, el sujeto conlleva el proceso 

de su interiorización en un accionar encaminado a su aprendizaje que prosigue 

en someter a la evaluación de su funcionalidad (Chalán et al., 2018), por tanto, 
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se repite su expresión en una situación similar a la cual previamente se 

observó/vivenció, para valorar los resultados, al ser los esperados se genera un 

refuerzo que consolida el aprendizaje de la conducta, al no propiciar las 

consecuencias esperadas, se genera una experiencia de castigo debido a la no 

utilidad, por tanto, se omite del perfil comportamental (Morinigo y Fenner, 2021). 

Por consiguiente, la teoría del aprendizaje social explica que el 

comportamiento humano se perfila a partir de un proceso de contacto directo 

entre integrantes de una misma sociedad, en una dinámica donde el grupo de 

referencia tipifica las manifestaciones que se deben seguir, en sucesivo, el 

colectivo aprende estos procesos conductuales para luego ser manifestados, al 

generar un refuerzo social en función a su afirmación y reconocimiento por la 

cultura se propicia su mantenimiento a largo plazo, en tanto la no afirmación del 

medio social encamina a que se descarte dentro del repertorio del 

comportamiento, por tanto, se conlleve un nuevo proceso de aprendizaje social, 

hasta perfilar manifestaciones que concuerde por lo deseable por el contexto de 

socialización (Pulido y García, 2020).   

Para tener mayor conocimiento de la discriminación por estereotipos de 

belleza, se ha considerado fundamental establecer una visión desde lo particular 

a lo general en cuanto a la misma, por ende, es importante saber que la 

discriminación es una conducta que al ser observada dentro del medio social 

como una manifestación no rechaza, y al contrario afirmada debido a las 

consecuencias que genera, hace que el grupo social asuma esta postura dentro 

del repertorio del comportamiento, generando de esta forma actos de exclusión 

sobre aquellas personas que no cumplen con ciertos estándares de belleza, los 

mismos que suponen una construcción generada por el colectivo dominante, el 

cual la establece dentro de los procesos de socialización en el entorno de 

contacto interpersonal, por tanto, mientras que el propio grupo cultural no genere 

una modificación funcional sobre aquello que es deseable y socialmente 

aceptado, se mantendrá los actos de discriminación, acorde a un proceso circular 

de aprendizaje social, replica conductual y afirmación cultural (Covarrubias et al., 

2018).  
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Dicha discriminación podría estar relacionadas a prácticas como las 

autolesiones, las cuales, se definen como el proceso de infligir un determinado 

daño sobre sí mismo, en una dinámica que tiene consecuencias físicas y/o 

psicológicas, suscitadas por el propio sujeto, y que tienen diversas causales, 

como la culpabilidad, el no tener otros mecanismos de regulación emocional, los 

excesivos estresores externos, entre otros sucesos que promueven la autolesión 

como conducta de respuesta (Iyengar et al., 2018).  

De esta manera existen dos tipologías relacionadas con las autolesiones, 

primero, está la modalidad física, la cual caracteriza la manifestación más 

frecuente, debido que delimita consecuencias observables, donde se propicia un 

accionar orientado a generar un daño también físico, sea mediante el uso de la 

propia fuerza infligida a través de auto-golpes, o mediante el uso de objetos 

contundentes que son accionados sobre el propio organismo para ocasionar un 

daño, que incluso puede conllevar a un escenario de la pérdida de la vida, 

delimitando así el acto del suicidio como la consecuencia de mayor gravedad de 

las autolesiones de tipo físicas (Clarke et al., 2019).  

El segundo tipo de autolesión es la de índole psicológica, donde el sujeto 

genera afirmaciones sobre sí mismo de cualidad negativa, donde se desvaloriza 

por algún atributo percibido como deficiente o alguna condición valorada como 

insuficiente, de tal forma que se suscita cogniciones de despreció, humillación y 

rechazo sobre sí mismo, como el accionar cognitivo que tiene implicancias 

emocionales importantes, que, al ser continuo, conlleva a que sea más probable 

el ejercicio de lesiones física inflingidas por el propio sujeto, con el fin de no solo 

ocasionar un daño emocional sino también físico (Irish et al., 2019).  

En esta perspectiva, tanto el tipo de autolesión física, como del de índole 

psicológica se complementan en el proceso de autoinfligirse daño, el mismo que 

caracteriza una dinámica que por lo general es progresiva, e inicia con la 

expresión de pensamientos negativos, seguidos por actos de lesión que al ser 

mantenidos puede originar el suicidio, de esta forma, es notable delimitar que la 

autolesión tiene como causales un estado de insatisfacción, a la vez de 

culpabilidad que conlleva a inflingirse daño (Beckman et al., 2018).  
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Es por ello que, se considera al tipo de autolesión física como todo 

accionar ejercido sobre el estado de conservación del organismo, que genera un 

daño tangible, en tanto la autolesión psicológica conlleva a procesos cognitivos 

verbalizados y no verbalizados, que afecta al estado de bienestar emocional, que 

con frecuencia una modalidad es acompañada por la otra, en un proceso 

gradual, y con consecuencias proporcionales a su manifestación 

(RichmondRakerd et al., 2019).  

La tendencia de las personas a compararse con los demás se explica con 

la teoría de la comparación social de Festinger, planteada en 1954. Esta teoría, 

citada por Martin y Chaves (2022) refiere que cada individuo establece una 

valoración de sí mismo generando una comparación entre habilidades y 

destrezas propias con los demás. Genera esto un sentimiento de envidia hacia 

los individuos que poseen cualidades o características que el sujeto anhela. 

Relacionado a lo último mencionado, Lim y Yang (2015), citados por Martin y 

Chaves (2022) comprobaron que existe relación estadística y significativa entre 

la comparación social y la envidia generada por el anhelo de lo ajeno.  

Por todo lo mencionado anteriormente, es fundamental, contextualizar la 

variable principal del presente trabajo de investigación tomando en cuenta a 

Villanueva y Ramírez (2021), quienes refieren que la discriminación por 

estereotipos de belleza es la acción explicita de rechazo a través e modalidades 

verbales, o la manifestación implícita mediante el accionar no verbal pero que 

también conlleva a una representación de exclusión del grupo que no presenta 

las particularidades de belleza planteadas por la cultura dominante (Burkholder 

et al., 2020), por tanto, representa un procedimiento de escogimiento de nuevos 

integrantes del colectivo reconocido por el medio social, diferenciándolas de 

aquellas que serán discriminadas.  

Digman (2019) citado por Perdomo et. al (2020) sostiene que el cerebro 

humano toma a los estereotipos desde una postura de comodidad, porque estos 

le admiten crear opiniones al asociar las peculiaridades intrínsecas de las 

personas, con tan sólo mirarlas, lo que se conoce comúnmente como “primera 

impresión”.  Es por lo mencionado anteriormente, que es natural en el ser 

humano el asumir diversos constructos de ideas prejuzgadas o consideradas 
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como un hecho, lo cual repercute en la concepción de lo verdadero o falso, ya 

que la sociedad en general, acepta los estereotipos de belleza como un referente 

que se divulga mediante las plataformas digitales de uso social y medios 

comunicativos.  

Según Lippman (1992) como se citó en Maric y Romero (2018), los 

estereotipos se definen como un conjunto de concepciones preconcebidas en la 

mente, que median entre la realidad y la percepción de un individuo, lo cual 

genera una orientación selectiva o una simplificación de sus percepciones. 

Según Sesento y Lucio (2018), los estereotipos cumplen con una función 

cognoscitiva, la cual es proporcionar a una persona la idea de un mundo 

moldeado en base a sus previas consideraciones y prejuicios, lo cual se traduce 

en una comprensión más efectiva y rápida de su entorno. Asimismo, la segunda 

función principal de los estereotipos es la racionalización, la cual permite que los 

perceptores justifiquen las estructuras existentes dentro de un sistema social 

dado (Viladot y Melanie, 2017). Adicionalmente, otras funciones de los 

estereotipos son defender los valores personales y mantener cierto control social 

(Asensio, 2021).  

Otro punto es que los estereotipos están muy arraigados en las personas, 

mas no son estáticos, ya que cambian por influencias culturales, muchas de ellas 

por el contenido difundido por las plataformas de comunicación y sociales 

(Carbajal, 2020).  

Dentro de las clases de estereotipos se encuentra el de belleza, definido 

según Bedoya et al. (2017), como los modelos o patrones de cualidades 

aceptados por la sociedad, que están direccionados hacia el éxito profesional, 

juventud y delgadez. En suma, los estereotipos de belleza son constantemente 

reforzados, actualizados, y retomados por los alcances más diversos, ya que 

podemos identificarlos propagándose ampliamente en varias instancias 

mediáticas, como lo son las redes sociales, televisión, revistas, series y películas 

(Sousa, 2021).  
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Es menester señalar que, uno de los principales efectos de los 

estereotipos relacionados con la estética en las plataformas digitales son las 

conductas de discriminación, siendo estas, catalogadas como una postura de 

minusvaloración ejercida por un individuo en contra de otro, esta acción puede 

ser de índole física o verbal (Figini, 2017). Por otro lado, según Pager y Shepherd 

(2008) citados por Stroube (2022), la particularidad principal de cualquier 

conceptualización referente a la discriminación radica en el direccionamiento 

comportamental, puesto que se está abordando un tema relacionado con la 

conducta humana, la cual es impredecible y posee diversos factores 

predisponentes a adoptar una postura específica.   

La variable discriminación por estereotipos de belleza se conceptualiza 

como el rechazo de una persona hacia otra, o también de un colectivo hacía otro 

debido al incumplimiento de los estándares tipificados como deseables (Cheon 

y Yip, 2019). Tal es el caso de los estándares de belleza, los cuales al no estar 

presentes en la persona y/o el colectivo genera un proceso de exclusión, que en 

el contexto adolescente se forja principalmente sobre los rasgos de belleza 

(Villanueva y Ramírez, 2022).  

En consecuencia, la discriminación por estereotipos de belleza se define 

como el accionar que suscita consecuencias psicológicas sobre la persona 

discriminada (Cave et al., 2020), debido que ocasiona una auto-percepción 

negativa sobre sí misma, en términos de desvalorización, baja estima personal, 

distorsión sobre el concepto de reconocimiento, y en general un estado afectivo 

lábil, que dificulta los procesos de adaptación al entorno social, el cual además 

se mostraría excluyente (Benner et al., 2018).     

Es importante considerar las preferencias físicas de los jóvenes debido a 

los estereotipos de belleza por redes sociales, los cuales son motivos de 

discriminación. Por ello se recalca lo estudiado por Mejía et al. (2012), quienes 

mencionan dentro de su investigación que con respecto al rostro prevalecen 

dentro de lo que se opta escoger a las facciones latinas y caucásicas, 

posicionándose dentro de estas peculiaridades a los labios pulposos, ojos 

magnos, cejas pobladas y barbillas. En cuanto a las características del cuerpo, 
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se seleccionan a las pieles blancas con un contorno delgado en las mujeres y 

media en los hombres. En cuanto a la estatura, por encima del promedio es la 

que se escoge para ambos sexos, siendo la estatura promedio en Perú, 1.65 en 

la población masculina y 1.52 en la femenina. Sobre la complexión física, las 

mujeres delgadas y hombres atléticos y musculosos se encuentran con gran 

facilidad, al igual que las mujeres con aspecto juvenil sin muestras de cansancio, 

acné o arrugas. Así mismo, Martín et al. (2022) manifestaron que las mujeres 

expuestas a publicidad estereotipada, en la que se muestra hermosura y 

adelgazamiento, indican molestia y sentimientos de incertidumbre e inseguridad, 

desdoblando así conductas de inspección de peso como realizar deportes, dietas 

y el uso de productos de acicalamiento artificial de modo excesivo, tales como 

cosméticos, accesorios estéticos postizos y productos de skincare poco 

confiables, con el fin de alcanzar la belleza y delgadez referidas.  

III. METODOLOGÍA
 3.1.  Tipo y Diseño de Investigación 

Este trabajo de investigación fue de índole cualitativa, pues según 

Hernández y Mendoza (2018) dicho enfoque se orienta a comprender los 

fenómenos en cada una de sus dimensiones por medio de la percepción de 

aquellos que se encuentran a nuestro alrededor para conseguir una mayor 

optimización de aquello que se quiere investigar, haciendo uso de las 

experiencias pasadas y presentes. De igual manera, su diseño fue 

fenomenológico pues se asumió la intención de ahondar y analizar las 

experiencias platicadas de adolescentes victimas de discriminación por 

estereotipos de belleza. Del mismo modo, la investigación se categoriza 

dentro de la fenomenología hermenéutica, ya que tiene como fin el interpretar 

desde una perspectiva teórica deductiva e inductiva el fenómeno en cuestión, 

para luego analizar y categorizar la información obtenida (Creswell y Poth,  

2018; Van Manen, 2016)    

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

• Discriminación por estereotipos de belleza: La variable

discriminación por estereotipos de belleza se conceptualiza como el
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rechazo de una persona hacia otra, o también de un colectivo hacía otro 

debido al incumplimiento de los estándares tipificados como deseables 

(Cheon y Yip, 2019).  

• Contextura: Delgadez en mujeres; Musculatura en hombres.  

• Estatura: Por encima del promedio  

• Rasgos de tez: Blanca y morena; Sin arrugas o marcas de 

acné/cansancio.  

• Fenotipo: Rasgos latinos y caucásicos; Labios carnosos, ojos grandes, 

cejas pobladas y barbas.  

• Cuidado del cuerpo: Prácticas deportivas.  

 3.3.  Escenario de estudio  

Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo, 

correspondiendo a la accesibilidad de los investigadores frente al desarrollo 

del estudio. Se tomó en cuenta una institución educativa estatal que cuenta 

con la población objetivo, en este caso, adolescentes con autolesiones que 

hayan experimentado discriminación por estereotipos de belleza de redes 

sociales.    

 3.4.  Participantes  

La elección de participantes se realizó a través de la indagación de 

reportes por parte del departamento de psicología de la institución educativa 

escogida, los cuales hayan estado relacionados con adolescentes entre 12 y 

17 años con presencia de autolesiones pasadas o recientes. Así mismo, para 

validar ello, se utilizó un instrumento que permite la detección de la práctica 

de autolesiones, llamado Cédula de Autolesiones (CAL), elaborado por Marín 

(2013) y citado por Cano et. al (2021), este cuestionario fue aplicado en 

determinados salones del plantel académico seleccionado. Del mismo modo, 

los criterios de inclusión tomados en cuenta, fueron, principalmente, además 

de haber experimentado autolesiones en el pasado o actualidad, ser 

estudiante que curse desde 6to de primaria hasta 5to de nivel secundaria en 

una institución educativa de la ciudad de Trujillo y que perciba discriminación 

por estereotipos de belleza de redes sociales.  
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De acuerdo con esta investigación de tipo cualitativa, se estableció un 

tipo de muestreo no probabilístico, a su vez, cabe destacar que el muestreo 

cualitativo a tomar en cuenta es intencional, ya que, este tipo de muestreo 

permite escoger a los participantes de manera específica.  (Hernández et al., 

2010). La muestra fue constituida por 7 adolescentes, tomando en cuenta 

que, para este tipo de estudios se requieren de 3 a 10 adolescentes según 

Creswell y Poth (2018) por ser una investigación fenomenológica.  

3.5. Técnica e Instrumento 

La técnica escogida como idónea fue la entrevista, la cual se desarrolló 

por medio del contacto directo con los adolescentes seleccionados por las 

particularidades mencionadas (fuente primaria) de forma virtual y presencial, 

haciendo uso de una guía de entrevista semi-estructurada de autoría propia 

la cual fue sometida a criterio de jueces expertos obteniendo así la V de 

Aiken. La duración de cada entrevista varió entre 45 minutos a 1 hora.    

3.6. Procedimiento 

En primer lugar, se realizó una indagación de reportes por parte del 

departamento de psicología de la institución educativa, relacionados con 

adolescentes entre 12 y 17 años que presentaban autolesiones.  

Conjuntamente, para mayor precisión y confiabilidad en cuanto a la selección 

de participantes, se aplicó la Cédula de Autolesiones (CAL). A través de esta 

cédula se contactó de manera directa y confidencial a los estudiantes que los 

resultados de la evaluación determinaron.  

Es así, como se estableció contacto con los padres o apoderados de 

los menores a entrevistar para obtener la autorización a través del respectivo 

asentimiento informado, previamente habiendo explicado los objetivos de la 

investigación y haciendo hincapié en que la intervención está orientada al 

cumplimiento de los aspectos éticos correspondientes. A continuación, 

después de tener la autorización de los apoderados, se les brindó un 

consentimiento informado a los estudiantes seleccionados para acceder a su 

participación dentro del estudio, además en el mismo documento se 

detallaron todos los pormenores de la misma como objetivos y medidas de 
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confidencialidad, además, de requerir la autorización respectiva para realizar 

la grabación de la entrevista a fin de retener la información con mayor 

exactitud. Las entrevistas fueron preferencialmente presenciales o en su 

defecto de manera virtual, todas individuales con una duración aproximada 

de entre 45 a 60 minutos.   

3.7. Rigor Científico 

Se respetaron las normas APA para seguir el rigor científico, además, 

se tomó en cuenta el cuidado del ser humano mediante el consentimiento y 

asentimiento informado evitando proceder en contra de la voluntad de los 

participantes. Para la elaboración del informe del estudio se consideró la 

escala de COREQ, que sirve para identificar el rigor científico en las 

investigaciones cualitativas con una cantidad de 32 ítems.   

3.8. Método de análisis de información 

Con el fin de poder realizar óptimamente el análisis respectivo de los 

datos pertenecientes a la investigación cualitativa en cuestión, se optó por 

tomar en cuenta el análisis cualitativo de contenido, el cual será de gran 

beneficio para cerciorarse de la presencia de una o más opiniones, 

significaciones y/o argumentos dentro de un contenido.  

Para comenzar con la elaboración del mismo, se plasmaron categorías 

y subcategorías específicas relacionadas directamente con el tema, tomando 

en cuenta, además las fuentes bibliográficas recopiladas. Sucesivamente, se 

examinaron los datos a través del análisis detallado de las grabaciones y 

reproducciones de cada una de las entrevistas. La información obtenida se 

agrupó tomando en cuenta la transcripción de los puntos de vista de los 

entrevistados, los cuales fueron categorizados metódicamente considerando 

el contenido y relación de sus opiniones respectivamente, así como 

conceptualizando los temas que se abordaron mediante un mapa de índole 

semántico. Finalmente, la obtención de resultados sirvió para la elaboración 

detallada del informe.   
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Una herramienta principal dentro del proceso analítico de información 

fue el software ATLAS.ti en su versión 9, el cual sirvió para la validación de 

contenido de la información compilada. Así mismo, fueron de gran soporte el 

uso de herramientas estratégicas dentro del programa que sirvieron para el 

planteamiento de conceptos nuevos referentes a la temática abordada. Para 

finiquitar, se realizó la devolución respectiva de los resultados a los 

participantes.   

3.9. Aspectos Éticos 

A fin de asegurar que esta investigación se sostiene en las 

consideraciones éticas pertinentes al contexto, se tomaron en cuenta los 

principios bioéticos de Beauchamp y Childress (2019). El primero de ellos es 

respetar la autonomía, que fue reflejada en la preparación de un asentimiento 

informado, a través del cual, se destacó la confidencialidad y voluntad para 

la participación. Además, el principio de maleficencia, se manifestó en el 

hecho de no ocasionar daño alguno al participante. En tercer lugar, se 

consideró al principio de beneficencia, el cual basa en realizar una 

investigación que sea provechosa para los demás. Para finiquitar, está el 

principio de justicia reflejado en el trato igualitario que recibieron todos los 

participantes.  

De igual manera, se tomaron en cuenta las normas éticas de la 

American Psychological Association (APA, 2020), haciendo énfasis en la 

cuarta estipulación normativa, la cual refiere lo fundamental de respetar la 

privacidad y confidencialidad, con el fin de proteger toda la información 

recopilada únicamente con propósitos científicos para la presente 

investigación.   

Por último, se consideró también el código de ética presentado por el 

Colegio de Psicólogos del Perú (2017), tomándose en consideración que en 

los artículos 20°, 21° y 22°, éste menciona que todo psicólogo debe ser 

cuidadoso con la información que recibe, frente a esto se protegió la identidad 

de los participantes y de la institución educativa a la que pertenecen.  



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fig. 1  

Discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes con autolesiones. 

Figura 1: Discriminación  por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes con autolesiones . 
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En la Figura 1 se puede observar el tema de estudio de la presente investigación 

“Discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes 

con autolesiones” donde se pueden observar las categorías planteadas: 

Contextura, Estatura, Rasgos de tez, Fenotipo, las cuales son causa de 

discriminación por estereotipos de belleza y la última categoría Cuidado del 

cuerpo la cual, a su vez, está asociada con la discriminación por estándares 

estéticos. Así mismo, tomando en cuenta que la población escogida son siete 

adolescentes que presentan autolesiones, se puede apreciar otro apartado en el 

que se observa que las Autolesiones por discriminación se dividen en 

Autolesiones físicas, siendo sus causantes las categorías Contextura y Rasgos 

de tez. Por otro lado, las Autolesiones psicológicas se subdividen en Estereotipo 

de belleza interiorizado y se originan a raíz de las categorías Estatura, Fenotipo 

y Cuidado del cuerpo.   

Cabe recalcar que, partiendo del punto general, se desligaron tres subcategorías 

más, las cuales se replantearon durante el desarrollo de las entrevistas debido a 

la notoriedad de experiencias relacionadas con lo mismo, siendo el Bullying y/o 

Cyberbullying parte de la Discriminación por estereotipos de belleza y la 

Influencia de redes sociales que se presenta también como una causa de 

discriminación.  

Una de las teorías planteadas por este estudio, hace referencia al enfoque de la 

iconografía, a modo que esta es una disciplina que se orienta al  estudio de las 

imágenes dentro de la cultura (Espinoza et al., 2019), en un proceso, el cual 

consta de dos puntos, el primero es la referencia, ello significa que, se fija una 

fusión de iconografías dirigido a un grupo poblacional en cuestión de formas y 

atributos fáciles de observar, los cuales al existir y presentarse se transforman 

en un eje de deseabilidad social, por tanto, representan el modelo de 

reconocimiento y aceptabilidad. Adicionalmente, en el segundo punto, se 

considera al atributo de transformación, el cual traza que el planteamiento 

iconográfico con el transcurrir del tiempo y los diversos cambios generacionales 

requiere de adaptaciones, en cuanto a la forma en la que se presentan.  

(Martínez-Oña y Muñoz-Muñoz, 2015).  
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Es así, como la iconografía expone la discriminación entre adolescentes, 

al describir que la aceptabilidad dentro del conjunto social perteneciente presenta 

una influencia directa de los estándares estéticos que se representan 

anticipadamente mediante fuentes iconográficas, que concierta la cultura misma 

y/o conjunto dominante (Lu et al., 2019). Es decir, que los estereotipos 

relacionados con la belleza se han enmarcado en la sociedad de generación en 

generación y que la población adolescente es receptora de la iconografía que 

presenta las redes sociales de manera tácita y en algunos casos imperceptible, 

atribuyéndose en sus esquemas mentales una belleza ficticia sobre lo que 

“debería ser” y no es, respondiendo de manera amable frente a los individuos 

que presentan ciertas características estereotípicas y alejándose o excluyendo a 

quienes no cumplen con estos patrones.  

  

Por otro lado, la teoría del aprendizaje social, planteada por Albert Bandura, 

señala que las personas forman una conducta determinada a raíz de un proceso 

que comienza con el observar y/o experimentar el entorno, al estimar esta 

peculiaridad como ansiada y deseada por el medio o en relación a los efectos 

logrados mediante su expresión, el individuo desarrolla un proceso de 

interiorización (Chalán et al., 2018). Por ende, repite su expresión en una 

situación equivalente a la que vivenció inicialmente, y al recibir aceptación, 

continúa en la lucha constante por encajar con el molde estereotipado de belleza 

que ostentan las redes sociales, con el fin ser reconocido por sus pares. De lo 

contrario, al no cumplir con los requisitos estéticos que la sociedad demanda y 

recibir rechazo social mediante apodos y etiquetas crueles sobre su aspecto 

físico, y/o ser víctima de bullying  o cyberbullying, recurre al principio de la 

autolesión, inicialmente, de índole psicológica por el estereotipo de belleza 

interiorizado, el cual se representa con comentarios negativos e hirientes hacia 

su propio yo, para seguidamente, autolesionarse de manera física como una 

manera consciente o inconsciente de canalizar la frustración de no poder cumplir 

con las expectativas de perfección que el conjunto social demanda.  
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Fig.  2 
Discriminación por Estereotipos de belleza por contextura en adolescentes con autolesiones. 

Figura 2:  Discriminación por Estereotipos de belleza por contextura en adolescentes con autolesiones. 
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En la Figura 2 que responde a la categoría Contextura, podemos observar 

que se asocian dos subcategorías que desglosan la información de manera más 

específica, Delgadez en mujeres expresada mediante la cita: “En Google 

buscaba dietas para poder bajar de peso rápidamente y ahí me salió esa dieta, 

entonces dije como que ¡wow! a las personas les funcionó, pero no sabía que 

esa dieta me iba a llevar casi la muerte” (p.6), y Musculatura en hombres 

característica mencionada en la cita “lloro viéndome al espejo, viendo mi afecto 

físico y que la verdad estoy haciendo lo posible para cambiarlo, estoy haciendo 

deporte, pero sí, de vez en cuando esto me llega” (p.7), las que permiten al lector 

un mayor entendimiento de los conceptos encontrados. Se pueden validar estos 

resultados con lo mencionado por Álvarez et al. (2022), quienes afirman que los 

estándares estéticos son frecuentemente mostrados por la tecnología y medios 

de comunicación (redes sociales) donde se muestran mujeres con cuerpos 

delgados y bien definidos, sin imperfecciones. Forzando así la definición de 

estándares de belleza en la sociedad.  

Los estereotipos de belleza basados en la contextura física son problemáticos y 

merecen una crítica significativa. Estos estereotipos imponen una visión limitada 

y superficial de lo que se considera hermoso, y perpetúan estándares casi 

inalcanzables que pueden tener consecuencias negativas para la autoestima y 

salud mental de las personas. A través de las redes sociales se ha promovido la 

idea de que la belleza está estrechamente vinculada a una contextura corporal 

específica, como ser delgado/a, tener una figura "perfecta" o cumplir con ciertos 

estándares de peso. Así mismo, Martín et al. (2022) coinciden en que las féminas 

sometidas a publicidad, en la que se muestra que la delgadez y la belleza van 

de la mano, presentan sentimientos de inseguridad y frustración, además de 

conductas relacionadas con el control de kilogramos, práctica excesiva de 

actividad física, dietas estrictas y el uso exagerado de productos de 

embellecimiento artificial, los cuales, en algunos casos, son de dudosa 

procedencia. Esto ha llevado a la discriminación y exclusión de quienes no se 

ajustan a estos ideales, creando un ambiente hostil, en donde las personas son 

juzgadas y valoradas únicamente por su apariencia física. 
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Fig. 3 

Discriminación por Estereotipos de belleza por estatura en adolescentes con autolesiones. 

Figura 3:  Discriminación por Estereotipos de belleza por estatura en adolescentes con autolesiones. 
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En la Figura 3 se puede apreciar la categoría Estatura, de ella se desprende 

una subcategoría que muestra información de manera más específica: Por 

encima del promedio, la misma con sus respectivas citas: “Como que también 

por ser gordo y por ser alto me decía, no sé qué era como un monstruo o parecía 

un gigante algo así” (p.02); “Cómo quisiera ser más alta, como quisiera ser como 

las mujeres de hoy en día que son altas.” (p.06); “(...) No se vería bien estar con 

una pareja más chiquita que tú, al menos para mis gustos. No, no me gustaría.” 

(p.05), estas citas permiten una experiencia inmersiva en relación a la 

problemática, evidenciándose con claridad los diversos pensamientos en la 

juventud contemporánea.   

Los estereotipos de belleza basados en la estatura son otro ejemplo de cómo las 

redes sociales, manipuladas por la sociedad, imponen estándares de belleza 

arbitrarios y poco realistas. Estos estereotipos crean una presión indebida sobre 

las personas e inmortalizan la idea de que solo hay una forma de ser aceptado.  

Goldberg et al. (2004) hacen referencia a la instauración del estereotipo de 

belleza relacionado con la estatura, el cual ya estaba vigente, a principios del 

siglo veintiuno, como una preferencia de la sociedad actual de aquel entonces. 

La belleza no debería estar determinada por la altura de una persona. Sin 

embargo, aún en nuestra cultura y en las redes sociales, se ha promovido la idea 

de que las personas altas son más atractivas o exitosas. Esto puede llevar a la 

discriminación y a la exclusión de aquellos que no cumplen con estos 

estándares, lo que conllevaría un efecto negativo en la autoestima y 

autoconfianza del individuo.  

Esto sería evidencia de que hay estándares de belleza que han subsistido a lo 

largo del tiempo, cambiando la forma en la que se presentan a la sociedad, no 

obstante, el fondo sigue siendo el mismo hasta la época presente, adaptándose 

como un molde dirigido hacia los usuarios de redes sociales y medios 

tecnológicos de hoy. Es en este punto, en donde podemos observar la segunda 

vertiente iconográfica: el atributo de transformación, el cual significa que estos 

estereotipos van adaptándose y transmitiéndose de generación en generación.  

(Martínez-Oña y Muñoz-Muñoz, 2015).  
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Fig. 4 

Discriminación por Estereotipos de belleza por rasgos de tez en adolescentes con autolesiones.  

  

  

Figura 4:  Discriminación por Estereotipos de belleza por rasgos de tez en adolescentes con autolesiones. 
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En la Figura 4 aparece la categoría Rasgos de tez, se establece una 

conexión entre dos subcategorías que detallan la información de forma más 

precisa: Blanca y morena y Sin arrugas o marcas de acné/cansancio. Cada una 

de estas subcategorías viene acompañada de las citas más significativas.   

En cuanto a la primera, se seleccionaron las siguientes:  “la hermana de mi 

vecino le dijo: si desaparece algo de la casa, va a ser su culpa y luego te van a 

echar la culpa a ti porque tú lo has traído, o sea (…)si se perdía algo sería porque 

yo le robé,  mencionó eso añadiendo algo sobre mi color de piel” (p.04) y, “(…) 

por ser blanco, como que me tenían como rencor o algo así porque de chico me 

veía muy blanco, entonces, hubo una situación donde me molestaron” (p.02). Se 

evidencia en este apartado, que, aunque se prefieran generalmente las pieles 

blancas (Mejía et al., 2012), existen dos polos opuestos de la discriminación por 

Rasgos de tez, en el que se excluye y ofende al otro por ser de tez muy morena 

o muy blanca, esto denota que los criterios de discriminación en esta

subcategoría son livianos en el ámbito escolar. Los estereotipos de belleza 

basados en el color de piel son extremadamente problemáticos y reflejan un 

sesgo profundamente arraigado en nuestra sociedad. Estos estereotipos 

perpetúan la idea de que ciertos tonos de piel son superiores o más deseables 

que otros, lo que lleva a la discriminación y al racismo.  

Por otro lado, la segunda subcategoría presenta las siguientes citas 

significativas: “yo me tapaba los granitos y a veces se me olvidaba de 

tapármelos, pero nadie se da cuenta y no me decían nada. Pero igualmente me 

las tapaba, o sea, ay no que roche y eso” (p.06) y “Me sentía muy frustrado y de 

la frustración agarré una tijera y lo corté (el grano), luego y empezó a salir 

bastante sangre” (p.04). Treviños y Díaz (2021) mencionaron que se prefieren 

los rostros sin ningún tipo de marca, por ello, se evidencia que los estereotipos 

relacionados con el cuidado de la piel (ausencia de imperfecciones) también son 

problemáticos. La industria cosmética ha promovido la idea de que tener una piel 

clara y sin imperfecciones es un ideal a alcanzar, valiéndose de las redes 

sociales para masificar el alcance de este mensaje. Esto ha llevado a la 

proliferación de productos para el cuidado de la piel que prometen aclarar la piel, 
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eliminar manchas o corregir imperfecciones, perpetuando así la idea de que 

tener una piel "perfecta" es sinónimo de belleza y prestigio. 
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Fig. 5 

Discriminación por Estereotipos de belleza por fenotipo en adolescentes con autolesiones. 

Figura 5:  Discriminación por Estereotipos de belleza por fenotipo en adolescentes con autolesiones. 
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En la Figura 5 responde a la categoría Fenotipo, la cual, a su vez está asociada 

con la subcategoría Facciones raciales, que detalla la misma de forma más 

precisa y comprensible. Esta subcategoría cuenta con las citas respectivas que 

brindan al lector un mejor entendimiento para comprender el contexto de cada 

uno de los participantes: “(...) Entonces como que me hizo sentir inseguro o 

también me llegó a afectar, porque yo sabía que era hombre y quería verme 

como hombre, pero ellos me veían como mujer y esos comentarios me 

…afectaron.” (p.02), “(...) Ximena comenzó a llorar porque se sentía mal y se 

tapó la nariz, porque no quería que nadie viera su nariz.” (p.06), “(...) En mi aula 

me decía serrano en término exclusivo” (p.03) y “(...) por la forma de mi 

mandíbula me decían que parecía Inca. (p.04). Los testimonios anteriores son 

muestra de discriminación racial por rasgos finos del rostro en varones, 

indistintamente de su orientación sexual. Por otro lado, se evidencia, que existe 

exclusión entre pares, debido a la presencia de facciones que son propias de 

nuestra cultura peruana como la nariz aguileña y la forma de la mandíbula.  

A lo largo de la historia, se han vislumbrado diversos casos de discriminación a 

causa de no poseer ciertas características faciales, como tener una nariz más 

estrecha, ojos más grandes o labios más delgados, siendo estas particularidades 

las que se han promovido como estándares de belleza, mientras que otros 

rasgos étnicos, como una nariz más ancha, ojos más pequeños o labios más 

carnosos, se han estigmatizado o menospreciado. Si bien es cierto, estas 

peculiaridades varían según la época y contexto, sin embargo, esto ha llevado a 

que las personas de diferentes orígenes raciales sean juzgadas y valoradas 

según cómo se ajusten a estos ideales estereotipados. Así mismo, hay estudios 

que igualmente han expuesto que la distinción por facciones raciales puede 

desarrollarse también internamente en grupos familiares e inclusive entre 

mestizos (Hordge-Freeman, 2015; Moreno Figueroa, 2012), como lo sería en el 

caso de la discriminación por fenotipo, en el contexto peruano, siendo este un 

país pluricultural con una variedad exquisita de rasgos, belleza y variedad.   

La belleza verdadera radica en la diversidad y en celebrar las características 

únicas de cada individuo, independientemente de su origen racial o étnico, sin 
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embargo, la realidad peruana dista mucho de este ideal, pese a la diversidad 

cultural que presenta. 
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Fig. 6 

Discriminación por Estereotipos de belleza frente a cuidado del cuerpo en adolescentes con autolesiones. 

Figura 6:  Discriminación por Estereotipos de belleza frente a cuidado del cuerpo en adolescentes con autolesiones. 



En la Figura 6, que pertenece a la categoría Cuidado del cuerpo, podemos notar 

que se establece una conexión con una subcategoría denominada Prácticas 

deportivas que es el ámbito en el que más se obtuvo incidencia por parte de las 

experiencias de los participantes. Esta subcategoría cuenta con citas respectivas 

las cuales facilitan al lector una mejor comprensión y los sumergen en el contexto 

de cada participante: “(...) mi hermana me decía, deja de hacer ejercicios, oye, 

te vas a volver más plana, me dijo” (p.06), “(...) al realizar ejercicio como que me 

siento incómodo…me siento observado a pesar de que no haya personas así” 

(p.02), “(...)Yo entrené para cambiar mi imagen. Yo lo que buscaba precisamente 

era que no se burlen de nuevo, porque, pues sí, es algo que me dejó marcado.” 

(p.03), “(...)   

Susman y Rogol, (2004) citados por Papalia, et.al (2009) sostienen que las 

consecuencias de la madurez física precoz o demorada influye 

significativamente en el bienestar psicológico del adolescente. Así mismo, 

algunas investigaciones señalan que una cifra considerable de adolescentes 

masculinos anhela alcanzar una maduración física temprana y quienes 

experimentan ello, obtienen mayor autoestima. (Alsaker, 1992, citado por 

Papalia, et al. 2009).   

Papalia et al. (2009) refiere que la práctica o inhibición de actividad física influye 

considerablemente en el bienestar corporal y psicológico, considerando que, 

quienes realizan ejercicio tendrían una mejor autoestima, pero, ¿qué ocurre 

cuando se reciben burlas por el deseo de ejercitarse para perder o ganar peso? 

¿reforzaría esto la autoestima? Los testimonios recopilados en la presente 

investigación evidencian el deseo adolescente de obtener “el cuerpo soñado”, la 

imagen corporal estereotipada que muestran las redes sociales, el impulso 

voluntario de hacer ejercicio a causa del desagrado frente a la autopercepción 

adquirida por comentarios burlescos en el contexto escolar y/o hasta proveniente 

de la misma familia. Se puede observar en los relatos la contradicción de una 

sociedad adolescente que demanda el tener una estética corporal perfecta, lo 

más parecida a los referentes sociales, y que a su vez hace mofa de quienes 

debido a la discriminación y a las autolesiones psicológicas hacen el intento por 

cumplir con estándares de belleza que satisfagan las expectativas de su entorno. 
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Es de especial reflexión tener en cuenta qué comentarios se realizan acerca de 

los cambios naturales del cuerpo durante la adolescencia, incluso sobre el 

desarrollo físico en etapas tempranas de prácticas deportivas, ya que estas 

pueden tener un impacto duradero en la imagen corporal y en la autopercepción 

de los adolescentes, además, estos comentarios refuerzan la idea de que solo 

ciertos tipos de cuerpos son aceptables o valorados, lo cual es perjudicial para 

su autoestima y bienestar emocional.     



 Fig. 7 

Autolesiones en adolescentes por discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales. 

Figura 7:  Autolesiones en adolescentes por discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales. 



En la figura previa, se puede observar la red de conceptos que se forma 

alrededor de Autolesiones por discriminación. De ella se desprenden las 

Autolesiones Psicológicas por discriminación, las cuales hacen referencia a los 

pensamientos, creencias y mensajes negativos que hieren y lastiman a la propia 

estima y autoconfianza del individuo. Esta a su vez, está ínfimamente asociada 

con los Estereotipos de belleza interiorizados, los cuales se adquieren a partir 

de la discriminación, conceptos e iconografía que muestra la sociedad a lo largo 

de todo el desarrollo humano. Este apartado presenta las siguientes citas:  

 “(...) debido al bullying que sucedió, tengo el sentimiento de sobrepensar mucho 

las cosas y siento que todos como que me están criticando o pienso que todos 

me están me están mirando de mala manera, por así decirlo” (p.02),  

 “(...)Sí, cuando no tenía mucho amor propio miraba a las chicas y me daba un 

bajón porque yo quería también ser así de bonita. Entonces me ponía triste por 

no ser como ellas, incluso me criticaba a mí misma. Me criticaba de que: oye, 

porque no eres así y así te odio” (p.06). Es esencial abordar de manera crítica el 

concepto internalizado de belleza a través de las redes sociales y su impacto en 

las autolesiones en adolescentes.   

La otra vertiente engloba a las Autolesiones Físicas por discriminación por 

estereotipos de belleza, entre las que podemos encontrar desde autolesiones al 

organismo por ausencia de la ingesta de alimentos, pasando por actos 

posiblemente relacionados con ansiedad, hasta prácticas desesperadas y poco 

racionales para dar solución a la característica señalada por el estereotipo 

estético. En esta subcategoría se rescatan los siguientes testimonios:  

“(...)Empecé con una pinza al ver que no podía agarré un alicate punta fina, para 

que salgan las caries y otra vez con un cortaúñas y así lo terminaba de ir sacando 

uno por uno, mi boca sangraba, porque pues normalmente no se debería quitar 

así” (p.03), “(...) Me rascaba mucho en la mano hasta el punto de sangrar, 

también las piernas o me picaba los dedos con agujas hasta sangrar.” (p.07) y 

“(...) llegando a mi casa tomé un poco de hielo, lo pasé y luego tomé una tijera y 

corté el grano abultado con una tijera. Sangró obviamente” (p.04).   



Se está frente a la creación de una cultura obsesionada con la apariencia física, 

donde se promueven estándares de belleza irreales e inalcanzables mediante 

redes sociales. Estas plataformas alimentan la comparación constante y generan 

una presión implacable sobre los jóvenes para que se ajusten a estos ideales de 

belleza superficial, lo que desemboca en adolescentes internalizando 

estereotipos y experimentando insatisfacción con su apariencia, y lo que es peor, 

puede encaminar a la violencia hacia sí mismo. Las autolesiones físicas 

encontradas dentro de las experiencias de los participantes en esta 

investigación, han sido motivo de asombro debido a la magnitud del daño y lesión 

que los mismos han llegado a ocasionarse a raíz de la discriminación recibida.  

En esta representación, se aprecia que la práctica de autolesión física, como 

psicológica se integran en la manera en que el adolescente busca infligirse daño 

a sí mismo. Esto sería la característica principal de una dinámica que, 

usualmente, es creciente, y comienza con el origen de pensamientos de índole 

negativa, los cuales son sucedidos por episodios de autolesión, que al ser 

continuos podrían ser causante de un posible suicidio, en el peor de los casos.  

(Beckman et al., 2018).  



 Fig. 8 

iscriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes con autolesiones a través de bullying, cyberbullying y/o apodos. 

Figura 8: Discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes con autolesiones a través de bullying, cyberbullying y/o apodos. 



En la Figura 8, se aprecia un apartado de importancia sobre la Discriminación 

por Estereotipos de Belleza, pues entran a tallar adicionalmente a las 

subcategorías planteadas al principio de la investigación, dos subcategorías 

adicionales, las cuales fueron encontradas en el desarrollo de las entrevistas. La 

primera subcategoría encontrada se denomina Bullying y/o cyberbullying por 

estereotipos de belleza. En estas experiencias se detectan características 

conocidas sobre estas prácticas de acoso, como el hostigamiento en grupo: “(...) 

un grupo como de diez me hacían bullying por un defecto que tenía en ese 

tiempo que era mi dentadura” (p.05) y “En primero de Secundaria, tuve como un 

grupo de amigos que era algo aparte del colegio. Fue por internet, pero los 

conocía de primaria, entonces ellos como que me hicieron cyberbulling durante 

casi 6 meses, debido a esto me decían comentarios de mi físico y eso, pero más 

grave o sea más como que me afectaban más” (p.02). El hostigamiento en grupo, 

típico de estas situaciones, aumenta la sensación de aislamiento y vulnerabilidad 

de la víctima, generando un entorno tóxico y hostil; sobre todo en las redes 

sociales, las cuales no asumen su responsabilidad ni toman medidas eficaces 

para contrarrestar la propagación de mensajes discriminatorios y de odio.  

A su vez, la segunda subcategoría planteada, abarca los Apodos o jergas 

basados en estereotipos de belleza, presentados por las redes sociales y 

brindándonos una extensa lista de adjetivos peyorativos dirigidos hacia los 

adolescentes y siendo motivo de impotencia, frustración y acongojamiento de 

quienes son víctimas de burlas disfrazadas de broma en el ámbito escolar: “(...)le 

decían: "deja de comer", "haz dieta", oye, oye, "gordo", "panzón" o pasaban y le 

decían "oinc oinc".” (p.06), “(...) tuvieron que llevarme a una consulta 

dermatológica, y el tratamiento, era acerca de prácticamente cambiar la piel, se 

peló toda mi cara. Y ahí sí me hablaban…me habían dicho que parecía serpiente 

(p.03) y, Por ejemplo, “color humilde” o insultos referidos al color (p.01). Resulta 

alarmante la cantidad de apodos y jergas que son utilizados y se inspiran en 

estos estereotipos, ya que perpetúan la discriminación y el acoso hacia aquellos 

que no cumplen con los estándares impuestos. Estas palabras y expresiones 

denigrantes se convierten en herramientas de hostigamiento que atormentan a 

los adolescentes que son objeto de estas burlas.  



La variable discriminación por estereotipos de belleza se conceptualiza 

como el rechazo de una persona hacia otra, o también de un colectivo hacía otro 

debido al incumplimiento de los estándares tipificados como deseables (Cheon 

y Yip, 2019). Por lo mencionado y recopilado en este apartado de experiencias, 

es de conocimiento que la discriminación que hace uso de apodos o jergas se 

realiza generalmente dentro de un ambiente amical en el que al denotar que un 

miembro del grupo posee características ajenas al estereotipo de belleza 

interiorizado, se le atribuyen etiquetas y adjetivos aparentemente inofensivos, 

que sin ser intencionados hieren susceptibilidades y resquebrajan la estima de 

quien es blanco de burlas o receptor de comentarios sarcásticos, pícaros y 

burlescos. Mientras que, el bullying o cyberbullying es totalmente intencionado 

por el que lo ejerce, con el fin de burlarse, divertirse y mostrar poder frente a la 

víctima de acoso, quien generalmente presenta una actitud pasiva y sumisa 

frente a la mofa y violencia que recibe del grupo victimario.  
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Fig. 9  

Influencia de redes sociales en adolescentes con autolesiones. 

Figura 9:  Influencia de redes sociales en adolescentes con autolesiones. 
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 En la Figura 9, se observan las diversas experiencias de los participantes de la 

investigación, todas relacionadas o generadas con la Influencia de redes sociales 

sobre ellos: “(...)hay mucho de eso porque pues yo sé el estilo de vida y las 

facilidades que tienen otras personas con las que se muestran en redes, y puedo 

comparar ello también con las realidades de algunos de mis compañeros y 

amigos y son totalmente diferentes” (p.03), “(...)Un día estaba navegando en 

internet, pero, yo ya he estado con las autolesiones y ahí veía que los 

adolescentes más frecuentemente se hacen esas cosas, entonces antes 

pensaba que yo era la única, nada más dije, oh, también hay personas que lo 

hacen.” (p.06) y “(...)Yo me pregunto, ¿por qué no soy como él, por qué no tengo 

la cara de él? Por qué no tengo su cuerpo de él, porque no tengo esto porque no 

soy así, pues yo no soy carismático y creo que eso sí me afectaba demasiado. 

Y creo que influyó mucho en las autolesiones que tengo. (p.07).  

La influencia de las redes sociales en los adolescentes con autolesiones es 

alarmante. La obsesión por los estándares de belleza inalcanzables promovidos 

en estas plataformas puede desencadenar sentimientos de insuficiencia y baja 

autoestima. Además, el ciberacoso y la exposición a contenido dañino agravan 

aún más la situación. Es fundamental abordar este problema con urgencia, 

brindando educación, apoyo emocional y promoviendo un uso saludable de las 

redes sociales. Solo así podremos proteger la salud mental de los adolescentes 

y prevenir las conductas autolesivas.  

Existe una predisposición de los adolescentes y personas en general a marcar 

un punto de comparación entre sí mismos y los demás. Esto se explicó de 

manera específica al principio de esta investigación con la llamada teoría de la 

comparación social de Festinger, la cual se estableció en el año 1954. Dicho 

planteamiento teórico, citado por Martin y Chaves (2022) describe que toda 

persona instaura una autoapreciación constante forjando una comparación 

paralela entre cualidades y talentos personales con sus pares. Las redes 

sociales hoy en día, son una ventana que propicia de manera directa esta 

comparación social, la cual, sería la raíz de las autolesiones psicológicas.  
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V. CONCLUSIONES

- En base al análisis de la entrevista, los hallazgos revelaron que, de la

matriz general, los entrevistados, al menos una vez fueron víctimas de los

estereotipos de belleza de redes sociales; siendo discriminados, habiendo

recibido comentarios despectivos y de una u otra manera, siendo orillados

a infligirse autolesiones psicológicas y/o físicas.

- Con respecto a la discriminación basada en la contextura física, los

participantes informaron sentirse avergonzados debido a su apariencia

corporal y forzados a modificar sus dietas y hábitos por otros “más

saludables”, lo que contribuyó a sentimientos de baja autoestima y

deterioro de la imagen corporal.

- Se determinó también, que la discriminación basada en la estatura generó

en los participantes el sentirse juzgados y frustrados debido a ello. Así

mismo, se evidenció el estereotipo interiorizado del ser o anhelar una

pareja amorosa que presente “la estatura ideal”, lo que también contribuyó

a sentimientos de baja autoestima y un autoconcepto negativo al no

cumplir con este estándar.

- La discriminación basada en los rasgos de tez genera un incremento en

las conductas autolesivas de los participantes por sentirse

estigmatizados, avergonzados y juzgados debido a su tono de piel o

marcas en la cara, presentándose también ello en el uso de instrumentos

corrosivos en el rostro, con el fin de eliminar características no aceptadas

por sus pares como el acné.

- Se encontró que la discriminación basada en el fenotipo es bastante

común dentro de la cultura peruana, pese a la diversidad que presenta la

misma, generando un impacto negativo en la salud emocional, en el

autoconcepto y en el sentido de pertenencia de los participantes,

acentuando actitudes autodestructivas, orientadas a las autolesiones.

- La discriminación instituida en cuanto a los cuidados del cuerpo,

específicamente a las prácticas deportivas, impactan en la seguridad o

convicción adolescente de querer mantenerse saludable, utilizando como
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motivación e impulso el deseo de detener las humillaciones y burlas 

generadas por el estigma de su medio.  

VI. RECOMENDACIONES

- En el ámbito legislativo peruano, está vigente la ley N° 29719, publicada

el 25 de Junio de 2011 en Perú, que promueve la convivencia en las

instituciones educativas sin violencia y que tiene como objetivo establecer

los procedimientos necesarios para identificar, prevenir, evitar, castigar y

eliminar tanto la violencia como el acoso, incluyendo el hostigamiento,

intimidación y cualquier otro comportamiento perjudicial, dentro del

entorno estudiantil de las instituciones educativas. En base a esta norma

legal se proponen las siguientes recomendaciones:

- Las instituciones educativas deben fomentar un ambiente escolar seguro,

inclusivo y libre de violencia de todo tipo, haciendo énfasis en

contrarrestar la práctica de conductas violentas explicitas y/o implícitas,

las cuales representen discriminación por estereotipos de belleza. Se

deben establecer normas de convivencia y un monitoreo de las mismas a

través de la designación de delegados(as) estudiantiles defensores de la

convivencia escolar. Para promover el respeto, la tolerancia y la

convivencia pacífica entre los estudiantes, es menester realizar

capacitaciones constantes, así como reconocimientos e incentivos

públicos a quienes velen por el bienestar emocional de sus pares dentro

y fuera del salón de clases.

- Es fundamental involucrar a estudiantes, padres, docentes y personal

administrativo en la prevención y el abordaje de conductas negativas

originadas por estereotipos, ello a través de Programas Preventivos y/o

charlas periódicas. Se deben promover espacios de diálogo, participación

y colaboración para identificar y abordar los casos de acoso.

- Por otro lado, es fundamental que los padres de familia o apoderados,

desde casa, supervisen y restrinjan el uso inapropiado de determinadas

https://go.vlex.com/vid/578578998?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/578578998?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
https://go.vlex.com/vid/578578998?fbt=webapp_preview&addon_version=5.0.6
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redes sociales, tales como Tiktok e Instagram, que son las que suelen 

exponer en mayor medida los estereotipos de belleza más marcados en 

los adolescentes, quienes al no presentar una autoestima y orientación 

parental adecuada, suelen verse influenciados y afectados ante la 

discriminación, respondiendo a ella con silencio y sumisión, lo cual trae 

como consecuencias las autolesiones, tanto físicas como psicológicas. 

Esta propuesta se sustenta en lo dicho por Malo, Martin y Viñas (2018) en 

su investigación, afirman que los adolescentes que usan excesivamente 

el internet muestran una menor autovaloración de cómo son percibidos 

por su familia, compañeros de clase y ellos mismos. Además, se notó que 

los jóvenes que aprovechaban de manera amplia y activa su tiempo libre, 

y a la vez limitaban su consumo de medios de entretenimiento y nuevas 

plataformas como Internet, manifestaban una autovaloración más 

optimista en comparación con aquellos que tenían un tiempo libre menos 

variado y enriquecedor, y que utilizaban más frecuentemente los medios 

de entretenimiento y las nuevas tecnologías.  

- Por lo mencionado, se debe concienciar a la población adolescente

mediante normas establecidas por todos los miembros del hogar que

promuevan la confianza y el diálogo abierto frente a cualquier temática,

esto permitirá un entorno saludable y una adecuada red de apoyo, a

quienes puedan verse afectados por la problemática en cuestión.
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    Describir la 
experienci 
a  de  
discriminac 
ión  por 
productos 
de 
embellecim 
iento  
artificiales 
en 
adolescent 
es  con 

autolesion 

es  

Productos 
de  

embellecim 

iento 

artificiales  

• Skin care  
• Maquill 

aje  
• Accesori 

os de 

belleza 

postizos  

    

  



 

 

Anexo 2  

Tabla 2 Matriz de consistencia del Marco Teórico  

Problema Central  Formulación d 

Problema  

el  Titulo  Objetivos  

A nivel mundial, la 

Organización Mundial 

de la Salud [OMS] 

(2021), ha apreciado 

que, de 7 personas 

pertenecientes a la 

juventud, 1 de ellas, de  

10  a  19  años  

experimenta 

dificultades referentes a  

la  salud 

 emocional, 
 

siendo 

 considerados 

especialmente 

sensibles al aislamiento 

de índole social, las 

conductas 

 riesgosas. Según 

un informe del 

Ministerio de Cultura 

(2018), una cantidad 

superior al promedio de 

la población peruana ha 

vivenciado situaciones 

en las que ha sentido 

signos leves o graves 

de  discriminación, 

encontrándose 

 dentro de las 

razones más 

resaltantes, fisonomía 

del rostro (17%) y el 

color de tez (28%%). 

Esto representan los 

posibles  factores 

predisponentes  a 

 la práctica de 

Cutting en los 

adolescentes.  

¿Cuáles  son  

experiencias 

Discriminación 

estereotipos 

belleza  de 

sociales 

adolescentes 

autolesiones  

Trujillo, 2022?  

las 

de 

por 

de 

redes 

en 

con 

de  

Experiencia  de  

Discriminación 

por Estereotipos 

de  Belleza 

 de redes 

sociales en los 

adolescentes con 

autolesiones de 

Trujillo, 2022  

  

Se 

 estableci

ó conocer 

 las 

experiencias 

 de 

discriminación 

por estereotipos 

de  belleza 

 de redes 

sociales en 

adolescentes con 

autolesiones 

 de 

Trujillo, 2022. En 

cuanto  los  

objetivos  

específicos  se 

determinó  

describir  la 

experiencia 

 de 

discriminación 

por 

características 

como contextura, 

estatura, 

 piel, 

rasgos del rostro, 

cuidados 

 del 

cuerpo, así como 

por el uso de 

productos 

artificiales 

 de 

embellecimiento 

en adolescentes 

con autolesiones.  

  



 

 

Anexo 2  

Matriz de consistencia del Marco Teórico (Continuación)   

Tipo de 

Investigación  
Diseño de 

Investigación  
Población y 

muestra  
Técnicas e 

instrumento  

De índole cualitativa, 

pues según Hernández 

y Mendoza (2018) 

señalan que este 

enfoque se orienta a 

comprender los 

fenómenos en cada 

una de sus 

dimensiones por medio 

de la percepción de 

aquellos que se 

encuentran a nuestro 

alrededor para 

conseguir una mayor 

optimización de aquello 

que se quiere 

investigar, haciendo 

uso de las experiencias 

pasadas y presentes.  

Su diseño fue 

fenomenológico pues 

se tuvo la intención de 

ahondar y analizar las 

experiencias habladas 

de adolescentes 

victimas  de 

discriminación. La 

investigación se 

categoriza dentro de la 

fenomenología 

hermenéutica, ya que 

tiene como fin 

interpretar desde una 

perspectiva teórica 

deductiva e inductiva el 

fenómeno en cuestión, 

para luego analizar y 

categorizar la 

información obtenida 

(Creswell y Poth, 2018; 

Van Manen, 2016).  

Para la presente 

investigación  se 

contempla  la 

participación de 3 a 

10 adolescentes de 

entre 12 a 17 años 

 que  

presenten 

autolesiones,  

pues  según  

Creswell y Poth 

(2018) es la  

cantidad 

recomendada de 

participantes al 

tratarse de una 

investigación 

fenomenológica. 

Dichos 

participantes  

pertenecerán  a 

una  institución 

educativa ubicada 

en la ciudad de  

Trujillo  

  

La técnica a 

agenciarse será la 

entrevista, por medio 

del contacto directo 

con los adolescentes 

con autolesiones de 

Trujillo (fuente 

primaria) de forma 

presencial, haciendo 

uso de una guía de 

entrevista 

semiestructurada de 

autoría propia la cual 

será sometida a 

criterio de jueces 

expertos y se 

obtendrá la V de 

Aiken; su aplicación 

se estima entre 45 

minutos a 1 hora.  

  

  

  

  

  

  



 

 

Anexo 3  

CONFIDENCIALIDAD  

  

a) Participante 1  

 
  



b) Participante 2



 

 

c) Participante 3 

 
  

  

  

  

  



d) Participante 4



e) Participante 5



f) Participante 6



 

 

g) Participante 7 

ACTA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo 
 
Victor Ponce Sánchez, DNI…41998477…, Padre de familia del menor a participar 

en la investigación.     

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo 
 

de participación que se me solicita. En relación a ello, acepto que el menor bajo mi 

tutela participe en una entrevista que se realizará durante el transcurso del estudio.  

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no 

involucra ningún daño o peligro para la salud física o mental del menor, que es  

voluntaria y que puedo negarme a la participación en cualquier momento sin dar 

explicaciones o recibir sanción alguna.   

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo 

que la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se 

podrán identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la 

información que se obtenga será guardada y analizada por el equipo de investigación 

y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de 

las partes.      

                Victor Ponce Sanchez       Bruno Hiroshi Avila Hayakawa   
 ____________________________   _________________________________  

 
  

Nombre de apoderado   Nombre Investigador   

   

    

 _________________________________  
  Firma   Firma   

  
  Fecha: ……………………….   Fecha: ……………………….   

  
     Claudia Nathalie Mendoza Castillo      

_________________________________   
     

Nombre Investigador   

    

  _________________________________   
Firma   

  
      Fecha: 14 de Agosto del 2023   

________________________________    



Anexo 4 

Guía de Entrevista 

CATEGORÍA PREGUNTA RESPUESTAS 

Contextura 

¿Consideras que tu contextura se 
amolda a los estereotipos de belleza 
actuales (delgadez en mujeres, 
musculatura en hombres)? ¿cómo te 
hace sentir ello?  

¿Qué piensas cuando ves a mujeres 
delgadas y hombres musculosos en 
redes sociales en contraste con las 
personas que observas a tu alrededor y 
contigo mismo(a)? 

¿Has sentido un trato distinto hacia ti o a 
alguien más debido a su contextura? ¿de 
qué manera? ¿qué hiciste al respecto?  

¿Te has sentido excluido(a) de algún 
grupo o actividad debido a tu contextura? 
¿cómo te sentiste? ¿qué hiciste al 
respecto? 

Estatura 

En nuestro país ¿cuál consideras que es 
el estereotipo de belleza más marcado 
con respecto a la estatura? ¿cómo te 
percibes frente a ello?  

¿Has recibido algún comentario 
despectivo o broma pesada con respecto 
a tu estatura? Si es así, ¿qué 
pensamientos tuviste al respecto? 

Rasgos de Tez 

¿Te has sentido avergonzado(a) de tu 
color de piel? ¿En qué situación?   



 

 

   

¿Has recibido algún comentario negativo 
con respecto a “cómo luce la piel de tu 
rostro”? ¿qué pensaste al respecto? 
¿cómo te sentiste?  
  

  

  

  

  

Fenotipo  

  

¿Has recibido o percibido a tu alrededor 
algún tipo de agresión verbal o exclusión 
debido a tus rasgos latinos o 
caucásicos? ¿cómo te sentiste?  
  

  

  

¿Has intentado cambiar tus facciones 
físicas del rostro por encajar 
socialmente? ¿por qué?   
  

  

  

  

Cuidado del 

cuerpo  

  

¿Has sido blanco de burlas debido a 
querer realizar prácticas saludables 
como dieta o ejercicio? ¿cómo te 
sentiste?  
  

  

  

¿Realizaste prácticas saludables en 
secreto por temor a comentarios 
negativos? ¿cómo te sentiste?  
  

  

  



Anexo 5 

Libro de códigos 

Discriminación por estereotipos de belleza 

Objetivo general: 

Conocer las experiencias de discriminación por estereotipos de belleza de 
redes sociales en adolescentes con autolesiones. 

Objetivos específicos:  

Describir la experiencia de discriminación por la contextura en adolescentes 
con autolesiones (1.1, 1.2)  
Describir la experiencia de discriminación por la estatura en adolescentes con 
autolesiones (2.1)  
Describir la experiencia de discriminación por los rasgos tez en adolescentes 
con autolesiones (3.1, 3.2)  
Describir la experiencia de discriminación por el fenotipo en adolescentes con 
autolesiones (4.1, 4.2)  
Describir la experiencia de discriminación por los cuidados del cuerpo en 

adolescentes con autolesiones (5.1)  

1.- Contextura Es el tamaño y forma del esqueleto de una 

persona, que con el peso corporal es lo que se 

 

define como contextura.  

1.1- Delgadez en 

mujeres 

La delgadez en las mujeres es mejor vista que las 

demás contexturas, mientras más alejado esté de 

está mayor es el rechazo.  

1.2- Musculatura en 

hombres 

La musculatura, definida en varones es mejor vista 

que las demás contexturas, mientras más alejado 

este de está mayor es el rechazo. 

2.- Estatura La altura de una persona de los pies a la cabeza. 

2.1- Por encima del 

promedio 

La estatura superior al promedio de personas, 

tanto en hombres como mujeres, es preferida por 

las demás. 

3.- Rasgos de tez Refiere a las características de los distintos tipos 

de piel, ya sea piel muy clara, morena, oscura, 

etc.  

3.1- Blanca y morena Son los rasgos de tez preferidos. 

3.2- Sin arrugas o 

marcas de 

acné/cansancio  

La ausencia de estos rasgos genera mayor 

atracción para las demás personas.  

4.- Fenotipo Las características fenotípicas de una persona 

hacen referencia a los rasgos físicas y 

comportamentales que esta presenta los cuales, 

generalmente, son determinadas por la cultura. 

4.1- Facciones raciales Los preferidos por la mayoría en los demás. 



 

 

4.2- Labios carnosos, 

ojos grandes, cejas 

pobladas y barbas  

  

Los preferidos por la mayoría en los demás.  

5.- Cuidado del cuerpo  Acciones que implican mejorar el aspecto físico.  

5.1- Prácticas deportivas  Cualquier tipo de actividad física que demande 

cierto esfuerzo y una rutina.  

  



 

 

  

Anexo 6  

Tabla de significancia  

  

PARTICIPANTE  
1 
Gr=76 

PARTICIPANTE  
2 
Gr=55 

PARTICIPANTE  
3 
Gr=45 

PARTICIPANTE  
4 
Gr=29 

PARTICIPANTE PARTICIPANTE 6 
5 Gr=44 

Gr=30 
 9 14 

 9 13 

 1 1 

 4 3 

 4 3 

 4 7 

 1 3 

 1 4 

 1 4 

1 4 

2 6 

 1 3 

 1 9 

 1 7 

3 15 

PARTICIPANTE  
7 
Gr=30 Totales 

 DENSIDAD  FRECUENCIA REPRESENTATIVIDAD 

VARONES 
REPRESENTATIVIDAD 

MUJERES 
DENSIDAD SIGNIFICANCIA 

● 1. Contextura 
Gr=73   

10 12 15 6 7  73  3 

SI SI SI SI SI 
○ 1.1. Delgadez en mujeres 
Gr=28   

1 1 3 1 0  28  1 

SI NO SI NO SI 
○ 1.2. Musculatura en 

Hombres 
Gr=50   

10 12 13 6 7  50  1 

SI SI SI NO SI 
  

● 2. Estatura 
Gr=23 

6 4 3 1 2  23  2 

SI SI SI SI SI 
○ 2.1. Por encima del 

promedio  
Gr=22 

5 4 3 1 2  22  1 

SI SI SI NO SI 
● 3. Rostro   
Gr=58 

12 6 11 11 7  58  3 

SI SI SI SI SI 
○ 3.1. Blanca y Morena  
Gr=23 

8 2 1 6 2  23  1 

SI SI SI NO SI 
○ 3.2. Sin arrugas o marcas 

de  acné/cansancio 
Gr=23   

4 1 3 5 5 
 

23 
 

1 
SI SI SI NO SI 

● 4. Fenotipo 
Gr=18   

2 3 4 2 2  18  2 

SI SI SI SI SI 
○ 4.1. Facciones raciales 
Gr=17   

2 3 4 2 1  17  1 

SI SI SI NO SI 
● 5. Cuidado del cuerpo 
Gr=29   

6 2 5 3 5  29  2 

SI SI SI SI SI 
○ 5.1. Prácticas deportivas 
Gr=21   

5 2 4 3 3  21  1 

SI SI SI NO SI 



 

 

● Apodos o jergas basados 
en estereotipos de belleza  
Gr=32 

9 2 5 5 
 2 8 

4 1 

6 6 

 8 4 

1 4 

1  32  1 
SI SI SI NO SI 

  
● Autolesiones físicas por 
discriminación por 
estereotipos   
de belleza 
Gr=37   

5 6 10 4 4 

 

37 

 

2 

SI SI SI SI SI 
● Autolesiones por 

discriminación 
Gr=70 

9 17 10 9 7  70  2 
SI SI SI SI SI 

● Autolesiones psicológicas 

por  discriminación 
Gr=45   

9 13 3 6 4 
 

45 
 

2 
SI SI SI SI SI 

● Bullying y/o cyberbullying 
por estereotipos de belleza  
Gr=23 7 10 1 0 0  23  1 

SI NO SI NO SI 
● Discriminación por  
Estereotipos de Belleza 

Gr=73 
18 16 12 13 2  73  9 

SI SI SI SI SI 
● Estereotipo de belleza 

interiorizado 
Gr=43 

10 7 6 6 2  43  1 
SI SI SI NO SI 

 ● 
Influencia de redes 
sociales 
Gr=24 

6 6 1 0 6  24  2 

SI NO SI SI SI 
Totales 144 129 117 90 64 119 69  732        



 

  

Anexo 7  

Tabla de características de la muestra  

  

Variable sociodemográfica  Frecuencia (f)  Porcentaje (%)  

Sexo   

Varón  5  71%  

Mujer  2  29%  

Edad   

12 – 13 años  1  15%  

14 – 15 años  1  15%  

16 – 17 años  5  70%  

Consultas psicológicas y médicas   

Alguna vez fue o va al psicólogo  2  29%  

Alguna vez fue o va al psiquiatra  0  0%  

Alguna otra atención médica actual  1  15%  

No registra algún tipo de atención en 

salud  
4  57%  

TOTAL  7  100%  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Anexo 8  

Tablas textuales de las figuras por categorías  

  

Tabla 1 Estereotipos de belleza por contextura en adolescentes con autolesiones.  

Categoría  Sub  Cita de explicación Categoría  

Contextura  Delgadez en 

mujeres  

 “(...) En Google buscaba dietas para poder 

bajar de peso rápidamente y ahí me salió esa 

dieta, entonces dije como que ¡wow! a las 

personas les funcionó, pero no sabía que esa 

dieta me iba a llevar casi la muerte” (p.06)  

Musculatura 

en hombres  

 “(...) Ahí yo consideré priorizar el ejercicio sobre 

otras cosas para crecer un poco. Y al no notar 

resultados, me enfadaba demasiado conmigo.”  

(p.04)  

  

Se evidencia que las rutinas alimentarias y físicas de los participantes se ven 

alteradas debido a la información que reciben por parte de internet, además de 

ser motivados por la disconformidad con su aspecto físico. Estas nuevas rutinas 

afectaron física y psicológicamente la salud de cada uno de ellos.   

Tabla 2 Estereotipos de belleza por estatura en adolescentes con autolesiones.  

Categoría           Sub Categoría           Cita de explicación  

Estatura  Por  encima 

promedio  

del  “(...) Como que también por ser gordo 

y por ser alto me decía, no sé qué era 

como un monstruo o parecía un  

gigante algo así” (p.02)  

  “(...) Cómo quisiera ser más alta, como 

quisiera ser como las mujeres de hoy 

en día que son altas.” (p.06)  



 

  

 “(...) No se vería bien estar con una 

pareja más chiquita que tú, al menos 

para mis gustos. No, no me gustaría.”  

(p.05)  

  

En relación a la estatura de varones como mujeres, se puede observar en el p.02 

que a pesar tener una estatura por encima del promedio, sufre de burlas y 

adjetivos calificativos que pueden herir los sentimientos de una persona. Ahora, 

tomando en consideración la percepción femenina sobre la estatura de las 

personas, apreciamos que, con respecto a las mujeres, existe un anhelo por 

alcanzar la medida “ideal” de las personas que se tienen como modelo en las 

redes sociales. Con respecto a los varones, los medios sociales han instaurado 

que mínimamente sobrepasen la estatura de ellas cuando se trata de relaciones 

sentimentales, lo que generaría exclusión o discriminación de quienes no 

cumplan este requisito.    

Tabla 3 Estereotipos de belleza por rasgos de tez en adolescentes con autolesiones.  

  

Categoría         Sub Categoría           Cita de explicación  

Rasgos de tez  Blanca y morena    “(...) la hermana de mi vecino…me 

estaba tratando de decir que, si se 

perdía algo sería porque yo le robé, 

mencionó eso añadiendo algo sobre 

mi color de piel” (p.04).   

Sin  arrugas 

marcas 

acné/cansancio  

o 

de  

“(...) Me sentía muy frustrado y de la 

frustración agarré una tijera y lo corté 

(el grano), luego me empezó a salir 

bastante   

  sangre.” (p.04)  

  



 

 

 Se encontró en las experiencias compartidas, los prejuicios que existen 

arraigados en las personas, prejuicios que, al ser manifestados, en este caso 

verbalmente, generan sentimientos de incomodidad, impotencia, vergüenza y 

dañan la tranquilidad del señalado. Además, se repite en los participantes la 

frustración y desesperación por el rechazo a su rostro, llevándolos a actuar de 

manera por insensata poniendo en riesgo su integridad física y emocional.   

Tabla 4 Estereotipos de belleza por fenotipo en adolescentes con autolesiones.  

Categoría     Sub Categoría  Cita de explicación  

Fenotipo  Facciones raciales  “(...) Entonces como que me hizo 

sentir inseguro o también me llegó a 

afectar, porque yo sabía que era 

hombre y quería verme como hombre, 

pero ellos me veían como mujer y 

esos comentarios me …afectaron.”  

(p.02).  

“(...) Ximena comenzó a llorar porque 

se sentía mal y se tapó la nariz, 

porque no quería que nadie viera su 

nariz (nariz aguileña).” (p.06)  

“(...) En mi aula me decía serrano en 

término exclusivo” (p.03)  

“(...) por la forma de mi mandíbula me 

decían que parecía Inca. (p.04).  

La sociedad, especialmente la población adolescente, no se limita en cuanto a la 

emisión de comentarios despectivos, escudándose detrás de la expresión “es 

una broma” o “así nos jugamos”. De esta manera, mellan la integridad emocional 

de los que no encajan en un estereotipo aceptado por los demás (estereotipo 

generado en redes sociales). Es así, como se ha normalizado la práctica de 

burlas y frases que desvalorizan las raíces de los adolescentes que, en un país 



multicultural como el Perú, son tan diversas y deberían generar orgullo y 

enaltecimiento en lugar de lo contrario.  

Tabla 5 Estereotipos de belleza por cuidados del cuerpo en adolescentes con autolesiones. 

Categoría    Sub Categoría  Cita de explicación  

   Cuidados 

cuerpo 

del Prácticas deportivas  “(...) mi hermana me decía, deja de 

hacer ejercicios, oye, te vas a volver 

más plana, me dijo” (p.06) 

“(...) al realizar ejercicio como que me 

siento incómodo. Por tal vez por mi 

cuerpo en, si bien como que me da un 

poco de incomodidad, me siento 

observado a pesar de que no haya 

personas así” (p.02)  

“(...)Yo entrené para cambiar mi 

imagen. Yo lo que buscaba 

precisamente era que no se burlen de 

nuevo, porque, pues sí, es algo que 

me dejó marcado.” (p.03) 

“(...) lloro viéndome al espejo, viendo 

mi aspecto físico y que la verdad estoy 

haciendo lo posible para cambiarlo,  

estoy haciendo deporte, pero sí, de vez 

en cuando esto me llega.” (p.04)  

Se puede observar que en esta problemática tenemos dos vertientes. Están los 

casos en los que el participante desea hacer ejercicio físico, pero se abstiene a 

realizarlo por las críticas que recibe al ejecutar esta actividad, o la realiza 



 

 

igualmente, pero con la incomodidad que representa recibir comentarios 

negativos del entorno, comentarios que a la larga condicionan de manera nociva, 

pues ante la ausencia de ellos ya se arraigó en el participante el sentimiento de 

ser observado o juzgado por los demás. También, están quienes se convencen 

de realizar estas prácticas saludables, pero con la convicción mal orientada, pues 

buscan complacer a los demás o cesar con los comentarios despectivos, mas no 

por la auténtica convicción de mantenerse saludable o sentirse bien y satisfecho 

consigo mismo.  

  

Tabla 6 Autolesiones en adolescentes por discriminación por estereotipos de belleza de redes 

sociales.  

Categoría  Sub  Sub  Cita de explicación Categoría  Categoría  

Autolesiones 

por 

discriminación  

  

Autolesiones 

psicológicas  

  

  

  

 “(...) debido al bullying que 

sucedió, tengo el sentimiento 

de sobrepensar mucho las 

cosas y siento que todos 

como que me están 

criticando o pienso que todos 

me están me están mirando 

de mala manera, por así 

decirlo” (p.02).  

  

 



 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autolesiones 

físicas  

  

Estereotipo 

interiorizado  

“(...)Sí, cuando no tenía 

mucho amor propio miraba a 

las chicas y me daba un 

bajón porque yo quería 

también ser así de bonita. 

Entonces me ponía triste por 

no ser como ellas, incluso me 

criticaba a mí misma. Me 

criticaba de que: oye, porque 

no eres así y así te odio”  

(p.06).  

   

  

  

 “(...)Empecé con una pinza 

al ver que no podía agarré un 

alicate punta fina, para que 

salgan las caries y otra vez 

con un cortaúñas y así lo 

terminaba de ir sacando uno 

por uno, mi boca sangraba, 

porque pues normalmente no 

se no se debería quitar así” 

(p.03).  

  

  

  

    “(...) Me rascaba mucho en la 

mano hasta el punto de 

sangrar, también las piernas 

o me picaba los dedos con 

agujas hasta sangrar.” (p.07).  

  

  



 

 

   “(...) llegando a mi casa tomé 

un poco de hielo, lo pasé y 

luego tomé una tijera y corté 

el grano abultado con una 

tijera. Sangró obviamente” 

(p.04).  

  

  

  

  

  

Lo mostrado en la tabla subdivide las autolesiones por discriminación a causa de 

los estereotipos de belleza en dos: las autolesiones psicológicas, las cuales se 

desarrollan en los adolescentes, en estos casos, a partir de la exclusión, insultos 

y agresiones por parte de sus pares, a través de pensamientos negativos hacia 

sí mismos. Esto se podría originar por diversos motivos, como la ausencia de 

cimientos fuertes que forjen un autoconcepto y autoestima positivo. En esta 

instancia, entran a tallar aspectos como el contexto sociocultural en el que el 

individuo se desarrolla, la presencia de una red de apoyo adecuada, entre otros.  

Por otro lado, observamos que, las autolesiones físicas, las cuales, dentro de las 

experiencias compartidas por los entrevistados, son evidencia clara de la 

repercusión que traen consigo las conductas discriminatorias en el entorno 

escolar, así como la influencia de las redes sociales en cuanto al establecimiento 

de estándares de belleza poco alcanzables, los cuales orillan al adolescente a 

adoptar posturas violentas para consigo, autolesionándose de forma irracional.  

  



Tabla 7 Discriminación por estereotipos de belleza de redes sociales en adolescentes con 

autolesiones.  

Categoría    Sub Categoría  Cita de explicación  

Discriminación por 

estereotipos 

de belleza 

Bullying 

cyberbullying 

y/o 

por 
“(...) un grupo como de diez me hacían 

bullying por un defecto que tenía en 

estereotipos 

belleza 

de ese tiempo que era mi dentadura” 

(p.05).  

“En primero de Secundaria, tuve 

como un grupo de amigos que era 

algo aparte del colegio. Fue por 

internet, pero los conocía de primaria, 

entonces ellos como que me hicieron 

cyberbulling durante casi 6 meses, 

debido a esto me decían comentarios 

de mi físico y eso, pero más grave o 

sea más como que me afectaban 

más” (p.02). 

jergas 

en de 

“(...)le decían: "deja de comer", "haz 

dieta", oye, oye, "gordo", "panzón" o 

pasaban y le decían "oinc oinc".”  

(p.06)  



Apodos  o 

basados 

estereotipos 

belleza  

 “(...) tuvieron que llevarme a una 

consulta dermatológica, y el 

tratamiento, era acerca de 

prácticamente cambiar la piel, se peló 

toda mi cara. Y ahí sí me 

hablaban…me habían dicho que 

parecía serpiente. 

.” (p.03). 

Por ejemplo, “color humilde” o insultos 

referidos al color (p.01).  

Se puede observar que cada participante fue agredido verbalmente (con insultos 

o apodos), e incluso alguno acosado debido a su apariencia física, la cual no

encaja con los estereotipos de belleza que se observan en redes sociales. 

Tabla 8 Influencia de redes sociales en adolescentes con autolesiones. 

Categoría Cita de explicación 

Influencia 

redes sociales 

de 

 “(...)hay mucho de eso porque pues yo sé el estilo de vida y 

las facilidades que tienen otras personas con las que se 

muestran en redes, y puedo comparar ello también con las 

realidades de algunos de mis compañeros y amigos y son 

totalmente diferentes” (p.03).  



 

  

    

  

“(...)Un día estaba navegando en internet, pero, yo ya he 

estado con las autolesiones y ahí veía que los adolescentes 

más frecuentemente se hacen esas cosas, entonces antes 

pensaba que yo era la única, nada más dije: “oh, también hay 

personas que lo hacen” (p.06)  

  

 “(...)Yo me pregunto, ¿por qué no soy como él, por qué no 

tengo la cara de él? Por qué no tengo su cuerpo de él, porque 

no tengo esto porque no soy así, pues yo no soy carismático 

y creo que eso sí me afectaba demasiado. Y creo que influyó 

mucho en las autolesiones que tengo. (p.07).  

  

Se aprecia en la tabla anterior la desvalorización de los participantes al anhelar 

las características físicas de personas que siguen en redes sociales. Esto influye 

de tal manera que lleva a tener conductas autolesivas.  

  

  

  



 

 

Anexo 9   

Criterios consolidados para informar estudios cualitativos (COREQ): lista de 

verificación de 32 elementos:  

  

 N.º      

Dominio 1: Equipo de investigación y reflexividad  

   

  

Características personales 

   

1.   Entrevistador / 

facilitador   

¿Qué autor (es) realizó la entrevista o el 
grupo focal?   
  

Bachiller en Psicología Claudia Nathalie  

Mendoza Castillo  

Bachiller en Psicología Bruno Hiroshi  

Avila Hayakawa  

  

2.  Cartas ¿Cuáles eran las credenciales del credenciales  investigador?   

Estudiantes de psicología elaborando la 

investigación para obtener el título de 

pregrado.   

  

3.   Ocupación   ¿Cuál era su ocupación en el momento 
del estudio?   
Practicantes Pre Profesionales de 
Psicología en la I.E. República de 
Panamá y Colegio Pío XII.  
  

 4.   Género   ¿El investigador era hombre o mujer?   

Una investigadora de género femenino y el 

otro investigador de género masculino.  

  

5.   Experiencia y 

formación   

¿Qué experiencia o formación tenía el 
investigador?  
 Estudiantes de psicología de último ciclo, 

con vasta experiencia en prácticas 

preprofesionales dentro de instituciones 

educativas. Investigación de tipo 

psicométrica para la obtención de 

Bachillerato.   

  

  

  



 

  

  

Relación con los participantes 

   

   

6.   Relación 

establecida   

¿Se estableció una relación antes del 
comienzo del estudio?   
No, se contactó a los participantes 
seleccionados luego de aplicar la Cédula 
de autolesiones en determinados salones 
de la institución educativa y verificar que 
cumplan con los criterios de inclusión.  
  

7.   Conocimiento 
del participante 
del  
entrevistador   

¿Qué sabían los participantes sobre el 
investigador?   
Los participantes escogidos fueron 

informados de manera personal y directa 

acerca de la labor investigativa y temática 

de la investigación, así como del ajuste de 

su perfil con las características de la 

muestra y criterios de ética y 

confidencialidad.  

  

8.   Características 
del  
entrevistador   

¿Qué características se informaron sobre 

el entrevistador / facilitador?  Se hizo la 

presentación personal respectiva y se les 

informó con respecto al ímpetu y 

vocación por contribuir al ámbito de la 

investigación con esta temática poco 

indagada. Además, se hizo hincapié en el 

cumplimiento de esta labor con 

profesionalismo.  

  

Dominio 2: diseño del estudio 

  

  

Marco teórico  

9. Orientación  ¿Qué orientación metodológica se  

 metodológica  manifestó para sustentar el estudio?  

 y teoría   La presente investigación es de tipo  

cualitativa de tipo fenomenológica.  

  

  

  

Selección de participantes  

  

10. Muestreo   ¿Cómo se seleccionaron los  



 

 

participantes?   

A través de un muestreo no probabilístico 

intencional.   

11.   Método de 

enfoque   

¿Cómo se acercó a los participantes?   

Después de seleccionar a los 
participantes según los resultados de la 
cédula de autolesiones aplicadas, se les 
contactó directamente vía WhatsApp, 
para luego, hacer el seguimiento y 
realización de entrevistas a través de 
llamadas telefónicas, vía Zoom y en la 
misma institución educativa.  
  

12.   Tamaño de la  ¿Cuántos participantes había en el muestra  

 estudio?   
Se trabajó con 7 participantes, los cuales 
permitieron el cumplimiento de la 
saturación requerida.  
  

13.   No  

participación   

¿Cuántas personas se negaron a 

participar o abandonaron? ¿Razones?  

Se presentaron dos casos, en los que los 

participantes accedieron a participar 

inicialmente, sin embargo, por cuestiones 

de tiempo y organización no pudieron 

concretar la fecha de entrega de 

asentimientos, consentimientos ni 

entrevista.  

   Ajuste         

14.   Configuración 

de la 

recopilación de 

datos   

¿Dónde se recopilaron los datos?  Se 
transcribieron las grabaciones de las 
entrevistas en Word. Para luego ser 
ingresadas al programa Atlas.ti. versión 
9, el cual permitió una mejor 
organización.  
  

15.   Presencia de  ¿Había alguien más presente además de 

no  los participantes e investigadores?  

 participantes   No, las entrevistas se realizaron de  

manera individual con los participantes.  

   



16. Descripción de 

la muestra 

¿Cuáles son las características 
importantes de la muestra?  
De los 7 participantes escogidos, 5 son 
pertenecientes al género masculino y 2 
del género femenino, dentro de las 
edades de 12 a 17 años. Todos son 
miembros de una misma institución 
educativa en Trujillo y tienen experiencias 
relacionadas con autolesiones. 

/ 

Recopilación de datos 

17. Guía de

entrevista
¿Los autores proporcionaron preguntas, 
recordatorios o guías? ¿Fue probado en 
prueba piloto?   
Para fines investigativos se creó la guía de 
entrevista semiestructurada, la cual fue 
validada por 5 jueces expertos, quienes 
aprobaron las categorías e ítems 
establecidos. Posterior a ello, se realizó la 
prueba piloto que corroboró la eficacia de la 
recopilación de datos mediante la misma.  

18. 

Repetir 

entrevistas 

¿Se realizaron entrevistas repetidas? Si es 
así, ¿cuántos?   
No, cada entrevista se realizó una sola vez 

por participante.  

19. 

Grabación de 

audio / visual 

¿La investigación utilizó grabaciones de 

audio o visuales para recopilar los datos? 

Cada entrevista fue grabada por audio 

mediante la función de grabadora de un 

dispositivo móvil.  

20. Notas de campo  ¿Se tomaron notas de campo durante y / o

después de la entrevista o grupo focal?  Se 

tomaron notas de campo después de cada 

entrevista, realizando análisis y 

observaciones con respecto a las 

experiencias recopiladas.  



 

 

21.   

¿Cuál fue la duración de las entrevistas o el 
grupo focal?   

Duración   

Las entrevistas tuvieron una duración de 

entre 45 a 60 minutos  

22.   ¿Se discutió la saturación de datos?   

SÍ, a través del programa Atlas.ti versión 9  
Saturación de se realizó el cuadro de significancia para 
datos   

evaluar la saturación.  

  

23.   

¿Se devolvieron las transcripciones a los 
participantes para que comentaran y / o 
corrigieran?   

Transcripciones Luego de la transcripción de cada entrevista, 

devueltas   se realizó la devolución de la misma con los 

participantes, quienes estuvieron de acuerdo con la misma y 

agradecieron la consideración.  

 

  

  

Dominio 3: análisis y hallazgos z 

  

 

Análisis de los datos 

   

   

24.   

Número de 

codificadores de 

datos   

¿Cuántos codificadores de datos 
codificaron los datos?   
Dentro de las entrevistas se encontraron 

20 códigos.  

25.   

Descripción del 

árbol de 

codificación   

¿Los autores proporcionaron una 

descripción del árbol de codificación?  

Sí, a través de la función específica del 

Atlas ti versión 9.  

26.   Derivación de temas   

¿Se identificaron los temas de antemano 

o se derivaron de los datos?   



27. Sofware 

¿Qué sofware, si corresponde, se utilizó 
para administrar los datos?   
Se utilizó el Atla.ti v9.  

28. 

Comprobación  

del participante  

¿Los participantes proporcionaron 

comentarios sobre los hallazgos?  Los 

participantes manifestaron su 

agradecimiento y satisfacción de 

cooperar con esta investigación tan 

novedosa y poco tratada.  

Reportando 

29. 

Presupuestos 

presentados   

¿Se presentaron citas de los 
participantes para ilustrar los temas / 
hallazgos? ¿Se identificó cada cita?   
En cada una de las categorías 

planteadas se mencionaron e 

identificaron a detalle citas de los 

participantes para mayor entendimiento 

de la experiencia.   

30. ¿Hubo coherencia entre los datos 

presentados y los hallazgos? 

Datos y 

Sí, se pudo verificar esto tomando en cuenta 
hallazgos las categorías y las entrevistas con trabajos 
consistentes  previos e información del marco teórico de la 
investigación.  

31. 

Claridad de los 

temas 

principales   

¿Se presentaron claramente los temas 
principales en los hallazgos?   
Sí, cada categoría y subcategoría sirvió para 

obtener la información necesaria de cada 

experiencia recopilada.  

32. 

Claridad de 

temas menores  

¿Existe una descripción de casos diversos o 
discusión de temas menores?   
Sí, en cada subcategoría con su respectiva 

cita se mostró la relevancia de ellas para el 

tema.  
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