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Origen del artículo
Este artículo de reflexión hace parte de la investigación “Female viewers’ processing of contravening 
beauty ideals in movie melodrama in Mexico and Colombia and their body esteem responses: an 
exploratory study”, proyecto realizado entre la Universidad de Athabasca (Canadá), la Universidad del 
Golfo de California (México) y la Universidad Católica Luis Amigó (Colombia). 

RESUMEN
Los ideales de belleza son un constructo en el cual interviene la familia, la cultura, la sociedad y los 
medios de comunicación, en un entretejido que finalmente determina la satisfacción corporal de la mujer. 
Este artículo de reflexión deriva de la revisión teórica y contextual  de la investigación “Female viewers’ 
processing of contravening beauty ideals in movie melodrama in Mexico and Colombia and their body 
esteem responses: an exploratory study”, proyecto realizado entre la Universidad de Athabasca (Canadá), 
la Universidad del Golfo de California (México) y la Universidad Católica Luis Amigó (Colombia), y 
presenta a partir de los estudios encontrados en el contexto de América Latina cómo los ideales de belleza 
de la mujer en el continente están influenciados por los medios de comunicación y el impacto de éstos 
en la satisfacción corporal de las mujeres latinoamericanas. Como conclusión, se evidencia que existe 
una relación entre los usos mediáticos de las mujeres y la conformación de sus ideales de belleza, lo cual 
incide en una mayor insatisfacción hacia sus cuerpos. Destaca el impacto del ideal de delgadez en la 
satisfacción corporal de las mujeres y cómo esto influye en desórdenes alimenticios, conductas deportivas, 
sometimiento a cirugías y condiciones de salud mental. Aunque hay importantes contribuciones de 
investigación en Latinoamérica sobre el tema, se requiere mayor estudio sobre determinantes sociales en 
la construcción de ideales de belleza y el aporte de los medios en ellos.

Palabras clave: Ideales de belleza femeninos, insatisfacción corporal, influencia mediática, mujer latinoamericana.
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Female beauty ideals and their impact on 
women’s body satisfaction in Latin America

ABSTRACT
The ideals of beauty are a construct in which the family, culture, society and the media intervene, in an 
interweaving that ultimately determines the woman’s bodily satisfaction. This reflection article derives 
from the theoretical and contextual review of the research “Female viewers’ processing of contravening 
beauty ideals in movie melodrama in Mexico and Colombia and their body esteem responses: an 
exploratory study” project carried out between the University of Athabasca (Canada), the University of 
the Gulf of California (Mexico) and the Catholic University Luis Amigó  (Colombia) and presents, based 
on the studies found in the context of Latin America, how the beauty ideals of women in the continent 
are influenced by the media and their impact on the body satisfaction of Latin American women. In 
conclusion, it is evident that there is a relationship between the media uses of women and the construction 
of their ideals of beauty, which affects a greater dissatisfaction with their bodies. It highlights the impact of 
the thin ideal on women’s body satisfaction and how it influences eating disorders, sports behavior, surgery, 
and mental health conditions. Although there are important research contributions in Latin America on 
the subject, further study is required on the social determinants in the construction of beauty ideals and 
the contribution of the media to them.

Keywords: Female beauty ideals, body dissatisfaction, media influence, Latin American women.

Ideais de beleza feminina e seu impacto na 
satisfação corporal das mulheres na América 
Latina

RESUMO
Os ideais de beleza são uma construção na qual a família, a cultura, a sociedade e a mídia intervêm, 
num entrelaçamento que acaba por determinar a satisfação corporal da mulher. Este artigo de reflexão 
deriva da revisão teórica e contextual da pesquisa “Processamento de ideais de beleza contravenientes 
por telespectadores femininos no melodrama cinematográfico no México e na Colômbia e suas respostas 
de estima corporal: um estudo exploratório” realizado entre a Universidade de Athabasca (Canadá) , 
da Universidade do Golfo da Califórnia (México) e da Universidade Católica Luis Amigó (Colômbia) 
e apresenta, com base nos estudos encontrados no contexto da América Latina, como os ideais de 
beleza das mulheres do continente são influenciados pela mídia e seu impacto na satisfação corporal de 
mulheres latino-americanas. Em conclusão, fica evidente que existe uma relação entre os usos midiáticos 
das mulheres e a construção de seus ideais de beleza, o que repercute em uma maior insatisfação com 
seus corpos. Ele destaca o impacto do ideal de magreza na satisfação corporal das mulheres e como 
isso influencia os distúrbios alimentares, o comportamento esportivo, a cirurgia e as condições de saúde 
mental. Embora existam importantes contribuições de pesquisas na América Latina sobre o tema, são 
necessários mais estudos sobre os determinantes sociais na construção de ideais de beleza e a contribuição 
da mídia para eles.

Palavras chave: Ideais de beleza feminina, insatisfação corporal, influência da mídia, mulheres latino-americanas.
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1. Introducción
Los ideales de belleza femenina son una construcción y generan un impacto en la satisfacción corporal 
de la mujer. De acuerdo a Thompson y Stice (2001) las mujeres manifiestan una necesidad primordial 
de aceptación social de su apariencia física. Por esta razón, los ideales de belleza femenina, reforzados 
por canales interpersonales como la familia, el contexto social y los medios de comunicación pueden 
influenciar sus pensamientos socio-evaluativos de su propio cuerpo (Tiggeman, 2003). Van den Berg 
et al. (2002) sugieren que la delgadez es un ideal de belleza predominante en la sociedad actual y se 
le atribuyen múltiples beneficios personales, sociales y económicos. Estas ideas asociadas a un cuerpo 
delgado son internalizadas en las mujeres por la influencia de personas que les rodean y son reforzadas 
por las imágenes que ven en diferentes medios de comunicación. 

Se ha invertido tiempo y esfuerzo investigando cómo las mujeres jóvenes responden a ideales de belleza 
femenina en los medios de comunicación y cómo les afecta el ideal de belleza delgada en su satisfacción 
corporal (Leahey et al., 2011). Se ha evidenciado como mujeres espectadoras de producciones 
cinematográficas y televisivas pueden ser susceptibles a construir un ideal de cuerpo femenino de fantasía 
a través de imágenes fijas y en movimiento (Mills et al., 2002). Blanton y Stapel (2008) explican que 
muchas espectadoras internalizan el ideal de delgadez, procesando de manera sesgada la información sobre 
belleza femenina observada en el cine, la televisión, revistas, diarios o Internet. Los autores explican que 
tal comprensión sobre la belleza femenina delgada propicia en muchas mujeres problemas de satisfacción 
con su cuerpo y genera condiciones de ansiedad al no cumplir con los ideales expuestos. Por su parte, 
Brown y Dittmar (2005) señalan que las espectadoras femeninas entran en una comparación social con 
las imágenes que representan este ideal de belleza y explican que tal comparación es un factor clave que 
contribuye a distorsiones en la imagen corporal de las mujeres. Algunos investigadores han observado un 
procesamiento consciente o inconsciente por parte de las espectadoras con la representación de belleza 
recibida. Engeln-Maddox (2005) halló respuestas cognitivas, afectivas o conductuales de las espectadoras 
al mensaje de los medios de comunicación en relación a un ideal de delgadez.

Sin embargo, el estudio sobre el impacto de la exposición a ideales de delgadez femenina ha sido limitado 
por una conceptualización estrecha sobre el procesamiento de mensajes y de sus impactos. Levine y Murnen 
(2009) explican que muchos investigadores han reducido la investigación sobre la influencia de comunicación 
masiva a estudios del reforzamiento por estímulos, especialmente, la influencia del reforzamiento por 
imágenes de delgadez visto en revistas de moda o en programas de televisión. Por otra parte, Tiggemann 
(2003) explica que los espectadores femeninos de cine o televisión no procesan programas complejos como 
lo hacen mujeres que miran carteles de publicidad que muestran imágenes de modelos femeninos delgados 
o que leen artículos de moda sobre belleza. De hecho, todavía existe una escasez de conocimiento sobre el 
impacto que ocurre cuando las mujeres procesan programas de cine o televisión muy complejos y dinámicos 
comunicando información sobre la apariencia y la belleza femenina en forma narrativa.

Luengas y Velandia-Morales (2012), quienes analizan el impacto de mensajes publicitarios sexuales y 
sexistas, concluyen que estos no solo construyen ideales de belleza femeninos sino además estereotipos 
de género. En el mismo enfoque, pero desde otro análisis mediático. García Jimeno (2014) contempla 
que la pornografía también refuerza los ideales de belleza femeninos y los asocia a imaginarios de 
sexualidad. El autor concluye que la pornografía aumenta el menosprecio, la discriminación y la 
distorsión del cuerpo femenino. 

Aunque el curso de investigación sobre el impacto de los ideales de delgadez en las mujeres en los últimos 
años se ha centrado en las redes sociales e internet (Lozano-Muñoz, 2022), existe una ausencia de estudios 
holísticos que analicen la influencia de la convergencia mediática en el reforzamiento de este ideal de 
belleza en las mujeres. Sin embargo, como lo evidencia Restrepo y Castañeda (2020), las redes sociales son 
actualmente un factor determinante en la representación y satisfacción corporal de las mujeres más jóvenes.
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Así, los medios van aportando a la definiciones, representaciones, normas y actitudes frente a los ideales 
de belleza, en donde la apariencia física toma una notoria relevancia (Groesz, Levine & Murnen, 2002) 
y en donde el ser delgada toma un papel protagónico. Pero frente a la realidad de no cumplir con 
este ideal de belleza, se genera grados de insatisfacción corporal (IC) que alimentan la obsesión por 
la delgadez y la musculatura (Escandón-Nagel, 2021), depresión (Sánchez-Rojas, 2022) y riesgos de 
trastornos alimenticios (Ruiz et al., 2022). De acuerdo con Jiménez Boraita (2021) actualmente hay un 
aumento de IC en las mujeres adolescentes que las impulsa a un deseo de estar más delgadas porque 
consideran que así tendrán más oportunidades, más relaciones sentimentales, mejor calidad de vida e 
incluso, mayor rendimiento académico.

2. Metodología
Se realizó una búsqueda de artículos derivados de investigación en la base de datos Scopus y 
ScienceDirect sobre problemáticas femeninas asociadas a los ideales de belleza entre el 2000 y el 
2022. Se realizó una clasificación preliminar con aquellos estudios que 1) fueron realizados en países 
de Latinoamérica y 2) se evidenciara una relación entre los ideales de belleza y grados de satisfacción 
corporal en las mujeres. Se excluyeron revisiones, notas, editoriales y ponencias. La fórmula aplicada 
en la búsqueda fue la siguiente: 

TITLE-ABS-KEY ( beauty AND ideals ) AND PUBYEAR > 2000 AND AFFILCOUNTRY ( mexic* OR 
guatemal* OR hondur* OR salvad* OR nicaragu* OR belize* OR cuba* OR dominican* OR jamai* OR 
haiti* OR puertori* OR panam* OR colombia* OR ecua* OR peru* OR chile* OR boliv* OR venez* 
OR uruguay* OR paraguay* OR brazil* OR argentin* ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , “ar” ) )

Se realizó una revisión de las variables contempladas en los estudios y sus principales hallazgos, los 
cuales se compararon con los conceptos establecidos en el marco de la investigación. Finalmente, se 
hizo una clasificación que permitiera evidenciar tanto las características latinoamericanas como, y de 
manera especial por el contexto de la investigación, el caso colombiano. 

3. Resultados 
Se encontraron 67 estudios. Un análisis de la temporalidad de las publicaciones se logra identificar un 
punto alto en los estudios previos a la Pandemia del Covid-19. 

Tabla 1. Índice de publicaciones por año

Fuente: Elaboración propia.
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Así mismo, la predominancia en los estudios está representada por Brazil, que cuentan con el mayor 
número de estudios realizados (35), seguidos por Chile (12). Entre los país de menor estudio están 
Perú y Venezuela, con 1 respectivamente. No se encontraron estudios publicados en los países 
centroamericanos ni en Ecuador y Bolivia para los suramericanos. 

Los ideales de belleza femenina en América Latina
El análisis de la satisfacción corporal en la mujer latinoamericana está principalmente relacionado con 
el reforzamiento hecho por fuentes interpersonales y medios de comunicación (Paredez et al., 2010). 
Según Romeu et al., (2011) hay sentimientos de impotencia en las mujeres latinas cuando se enfrentan 
a una ideología de consumismo en las producciones mediáticas que valida un ideal de la belleza delgado 
que se percibe extraño, distinto y privilegiado de una minoría de la población. Franco-Paredes et al., 
(2005) encuentra que existe un estándar poco común de belleza femenina en televisión y el cine que 
no corresponde al mestizaje de razas característico de América Latina. Los autores explican que esto 
causa una “epidemia” que afecta a mujeres latinoamericanas de cualquier clase social, manifestada en 
que les hace perder su identidad y les genera sentimientos de aislamiento, baja autoestima, ansiedad y 
depresión.

En otra perspectiva, varias investigaciones concluyen que la belleza femenina representada por los 
medios de comunicación es influyente en la conformación de ideales de belleza, gracias a sus niveles 
de difusión y alcance (Velandia-Morales y Rincón, 2014). Manchón et al. (2016) concluye que existe 
una estrecha relación entre los ideales de belleza y las estrategias publicitarias de algunas marcas, 
caracterizadas por su contenido sexual. Sin embargo, aunque las empresas opten por campañas de 
tipo social, promoviendo la reflexión y la crítica a los ideales de belleza, aún fallan en su intento y son 
percibidas por las mujeres como refuerzos de ideales de belleza. La construcción de ideales de belleza 
atraviesa la literatura, en cuentos como la Bella y la Bestia (Rodríguez Marroquín, 2015), la fotografía 
(Rubiano Orjuela, 2015) y la televisión, especialmente las telenovelas (Sánchez Ríos, 2017).

En Brasil los estudios se relacionan con el impacto de los magazines de belleza (Vieira, 2013) y las redes 
sociales en la configuración de los ideales de belleza (Polivanov y Carrera, 2022; Uchoa et al., 2017) y 
su impacto en los desórdenes alimenticios de mujeres jóvenes (Uchoa et al., 2019; Mas-Machón et al., 
2015; Coti et al.,2012; Souto y Ferro-Brucher, 2006). Bosi (2015) logra identificar que existe un culto al 
cuerpo del cual se configuran muchos desórdenes alimenticios en las mujeres brasileñas. Por su parte, 
de Oliveira y Machado (2021) encuentran una fuerte influencia de las tecnologías en la formación 
de la identidad de los adolescentes brasileños, que incluye ideales de belleza, y Lobo et al., (2020) en 

Tabla 2. Estudios realizados por país

Fuente: Elaboración propia.
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universitarias. Sautchuk (2007) analiza el impacto del ideal de delgadez en las prácticas deportivas, 
mientras que Pitanguy (2003) y Leal et al. (2010) lo estudia en el uso de la cirugía estética para alcanzar 
estos ideales. Estos últimos autores evidencian una relación directa entre los ideales de belleza en las 
mujeres y su insatisfacción corporal que las induce al uso del quirófano para cumplir con los estándares 
que son en su mayoría alimentados por sus consumos mediáticos. 

En el caso chileno, estudios como los de Maldonado (2021) analizan el impacto de la satisfacción 
corporal en las mujeres adultas y sus estilos de alimentación. El autor encuentra una influencia entre la 
baja apreciación del cuerpo y maladaptaciones en los hábitos alimenticios de las chilenas consultadas. 
En esta misma línea de investigación, Mandrich et al. (2014) concluye que las pacientes con desórdenes 
alimenticios están influenciadas por ideales de delgadez e insatisfacción corporal y Behar (2010) que 
es producto de la interiorización de conceptos sociales sobre la belleza en las mujeres chilenas. Por 
otra parte, Tijoux y Barrios (2019), en el marco del auge migratorio que ha vivido Chile en las últimas 
décadas, identifican que los ideales de belleza locales y extranjeros son determinantes en la inclusión 
y aceptación al migrante y que en ellos se alimenta prejuicios en muchos casos sobre las mujeres 
extranjeras.

En México, Salgado y Bermúdez (2018) concluyen que a los hombres se les he permitido socialmente 
tener peso, mientras que para las mujeres la delgadez es un atributo de belleza. La discrepancia es 
fruto de transmisiones sociales en diferentes niveles y estructuras. Esto se relaciona con conductas 
alimenticias en la población jóven (de Jesús Saucedo-Molina y Santoncini, 2010), las cuales han sido 
influenciadas por la publicidad y los modelos sociales (Figueroa-Rodríguez, et al., 2010).

Los ideales de belleza femenina en Colombia
En el caso colombiano, el tema de la belleza corporal se aborda en la literatura científica bajo subtemas 
de investigación cultural crítica.  Por ejemplo, Bolívar Ramírez (2007) quiere llamar la atención sobre 
las modalidades de nacionalización de los ideales de belleza en la sociedad colombiana en eventos 
como el Reinado Nacional de la Belleza. La autora describe tales eventos como banales que, según 
ella, son expresiones indiscutibles de la preeminencia moral, social y de dominio político sobre lo que 
se considera bello en la sociedad colombiana. Un aspecto que ratifica Stanfield (2013), para quien los 
colombianos establecieron nuevos medios de evaluar la belleza y su valor, desarrollando una fijación por 
los concursos de belleza y las presentaciones públicas de lo que se considera belleza femenina como 
respuesta a las crisis sociales fruto de la violencia vivida en el país. El autor afirma que el concurso de 
belleza colombiano, como proceso de cohesión social, es un contrapunto a lo que denomina las bestias, 
es decir, a la guerra civil que dividió a la sociedad colombiana en los años 1940 y 1950.

Por otra parte, Ardila et al.(2013) concluye que las opiniones sociales sobre la belleza en Colombia son 
altamente influenciadas por el contexto social y mediático de las mujeres, estando las ideas externas por 
encima de las personales. Las definiciones idealistas externas sobre la belleza generan concepciones 
personales valorativas que determinan lo individual y corporal. Figueroa y Careaga (2013) encuentran 
que aunque existe un discurso reflexivo sobre los ideales de belleza en el entorno de las mujeres, éstos 
no logran tener un impacto significativo ni comparable con la influencia de los discursos de belleza 
emitidos por los medios de comunicación. Según estos autores existe una dualidad en el discurso sobre 
lo corporal en las mujeres colombianas, uno el escuchado y otro el vivido en la práctica. Un resultado 
similar es el encontrado por Marca García y Rodríguez Cortés (2012), quienes encuentran que: 

Existe una jerarquía en la belleza: es más importante ser bello por dentro que por fuera; sin embargo, 
cuando se pregunta por el grado de satisfacción corporal, la mayoría se muestran insatisfechos y 
preocupados por alcanzar estereotipos de belleza propuestos por los medios de comunicación, que en 
este caso son cuerpos delgados, atléticos y sanos. (P.115)
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Existe un discurso mediático que se aleja de la realidad misma. Ortiz Piedrahíta (2013) afirma que 
otro concepto social importante en Colombia es la raza, el cual se manifiesta como consecuencia del 
proceso de colonización europea. Existen ideales de belleza en Colombia sustentados en imaginarios 
colectivos sobre la raza o el color de la piel. Para Pedraza (2011) la preocupación por el cutis suave, 
un adecuado broceado y una figura tonificada es un ideal colombiano en sus mujeres, que justifica y 
alimenta el uso cosmético y quirúrgico sin importar sus repercusiones en su salud o el alto costo. Todo 
con el propósito de mantener una imagen pública que responsa a las demandas sociales sobre la belleza 
femenina.  

El rol de la dimensión social y la cultura local en la construcción de ideales de belleza en las mujeres 
colombianas también es analizado a través de investigaciones con énfasis cuantitativo.  Por ejemplo, 
Gamboa y Fernando (2009) consideran que la insatisfacción corporal de la mujer colombiana debe 
investigarse en función de una conceptualización general de la calidad de vida y su relación con una 
escala de masa corporal. En la misma línea investigativa, Sarlaza et al., (2012) consideran que el 
ejercicio físico de las mujeres colombianas está mediado por la imagen social y cultural prototípica de 
sí mismas y a los beneficios sociales asociados al mismo. Además, se le atribuyen ventajas psicológicas, 
tales como sentirse bien sobre su apariencia. 

Martínez (2017) por su parte hace un análisis del retrato periodístico de la belleza femenina en la 
prensa colombiana y concluye que el periódico, como medio de comunicación de mayor prestigio, 
aporta un significado social importante más allá del simple registro fotográfico de la belleza. 

Según Pineros Ortiz et al. (2010) existe una alta incidencia de insatisfacción corporal en las mujeres que 
corresponde a una tasa creciente de obesidad, lo que ratifica que la delgadez es un ideal predominante 
en la sociedad colombiana. Lapeira Panneflex et al. (2016) analizan el impacto de los ideales de belleza 
asociados al tamaño de los senos en las decisiones alimentarias, deportivas y quirúrgicas. Sin embargo, 
Pineros Ortiz, Molano Caro y López de Mesa (2010) amplían los factores influyentes e incluyen los 
comportamientos familiares, el consumo mediático y las ideasiones sociales y relacionales en estas 
definiciones. 

4. Conclusiones
La investigación en Latinoamérica explica las afectaciones en la satisfacción corporal de las mujeres 
por su correspondencia a fenómenos sociales, culturales, mediáticos e incluso sociales e históricos. 
Hay una mayor incidencia de insatisfacción corporal en las mujeres causado por la interiorización de 
ideales de belleza, especialmente el ideal de delgadez. Examina fenómenos y problemas asociados a 
los comportamientos alimenticios, deportivos, relacionales y comunicativos en las mujeres y de manera 
limitada en las adolescentes. 

Los estudios realizados por Luengas y Velandia-Morales (2012) y García Jimeno (2014) indican 
procesos de comunicación que influyen en la satisfacción corporal de la mujer latinoamericana, 
especialmente desde la construcción de imaginarios sociales desde perspectivas no solo personal sino 
también mediática. Aunque la mujer latina refiere a su vida social cuando trata de darle sentido a la 
información sobre la belleza, está lo realiza actualmente usando las posibilidades que le permiten las 
redes sociales para compartir y contrastar sus ideales de belleza (Restrepo y Castañeda, 2020). 

El desafío en el estudio de los ideales de belleza femenino es que se trata de investigar actitudes sobre la 
apariencia femenina que se aprenden y adquieren sobre el curso de una vida de exposición a los medios 
y a las influencias de otras personas. 

Hacen falta más estudios sobre el papel que juegan los medios de comunicación en la satisfacción 
corporal de mujeres latinas expuestas a producciones principalmente extranjeras, cuyos protagonistas 
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tienen formas distantes y poco o nada acordes con la fisionomía latinoamericana. El reforzamiento hecho 
directa e indirectamente por medios interpersonales contribuye a la construcción de ideales de belleza. 
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