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RESUMEN 

La imagen corporal y la autoestima son elementos clave en el desarrollo emocional, social y 

psicológico de los adolescentes, durante esta etapa los jóvenes atraviesan cambios físicos y 

sociales lo que puede afectar la percepción que tienen de sí mismos y a la vez puede tener 

un impacto significativo en la autoestima. La presente investigación aborda el tema "Imagen 

corporal y Autoestima en adolescentes", tiene como objetivo analizar la imagen corporal y 

la autoestima en adolescentes. La metodología ejecutada fue de tipo bibliográfico 

descriptivo. El proceso de análisis consistió en la búsqueda de estudios relevantes en bases 

de datos académicas. Se contó con 4721 artículos seleccionados en base a criterios de 

inclusión y exclusión, obteniendo una muestra de 20 artículos, los cuales fueron evaluados 

a través del Critical Review Form-Quantitative Studies (CRF-QS).  Se logró identificar que 

los factores de riesgo en el desarrollo de la imagen corporal en adolescentes son varios, sin 

embargo, se resalta tres aspectos: social, que engloba la presión social, la influencia de los 

medios de comunicación, el contexto socioeconómico, la interacción con los pares; 

individual, donde se resalta el autoconcepto negativo, trastornos psicológicos y los cambios 

fisiológicos; y por último el cultural, que son los estereotipos de belleza, influencia de pares 

dentro de la comunidad y las opiniones familiares. Además, se contextualiza los efectos 

negativos de los niveles de la autoestima, siendo los más alarmantes: la percepción 

distorsionada del cuerpo, baja autoestima y afectaciones emocionales como: depresión, 

ansiedad, estrés y baja motivación. Existiendo diversos componentes en la vida de los 

adolescentes que impactan negativamente su bienestar emocional y psicológico.  

Palabras claves: Imagen corporal, autopercepción, autoimagen, autoestima, 

autovaloración, adolescentes. 
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CAPÍTULO I.  

 

INTRODUCCIÓN.  

La imagen corporal es una percepción individual, relativa al comportamiento, la cual 

comienza a formarse desde una edad temprana, pero es en la adolescencia cuando se 

consolida y se vuelve más crítica debido a los cambios físicos, emocionales y sociales que 

ocurren en este período. Si bien, esta etapa está marcada por un alto grado de vulnerabilidad 

debido a las influencias socioculturales alienantes como: la moda, el culto a la apariencia 

física y las tendencias digitales, mismas que se han vuelto relevantes debido al auge de las 

redes sociales. También es un periodo en el que las creencias personales juegan un papel 

fundamental afectando la percepción corporal del adolescente, en conjunto de expectativas 

familiares, demandas sociales, aceptación o exclusión dentro de un grupo, normas culturales 

y tradicionales sobre la apariencia física (Rodríguez y Alvis, 2015). 

En la actualidad, los adolescentes se ven expuestos a diversos factores que inciden 

en la construcción de la imagen corporal (Arango et al., 2021). Se plantea que en esta etapa 

son más vulnerables, débiles e inseguros, por lo tanto, propensos a sufrir alteraciones en su 

percepción corpórea (Duno y Acosta, 2019). Los cuales, de acuerdo a Jiménez et al., (2022) 

es debido a cambios somáticos y psicológicos que tienen un fuerte impacto, los mismos que 

intervienen en el proceso de adaptación y desadaptación, en el ambiente social y cultural. 

Igualmente, se involucra la necesidad de ser parte de un grupo para lograr sentido de 

pertenencia y aceptación como una característica importante. Convirtiéndose en un blanco 

asequible de manipulación de estándares sociales, que son circunstancias que conducen a los 

adolescentes a tomar decisiones que alteran su normal desarrollo psicofísico, lo que 

desencadena en una mala salud integral. 

Reyes y Saldaña (2022) manifiestan que los jóvenes tienden a participar de forma 

activa en plataformas digitales, lo que ha modificado significativamente la relación con su 

cuerpo, teniendo acciones de rechazo a su imagen e impulsa el deseo de poseer la figura de 

las personas públicas, siendo estas reales o irreales, generando expectativas poco realistas 

sobre su cuerpo, lo cual genera consecuencias negativas como la baja autoestima, problemas 

de alimentación, autolesiones y otras manifestaciones psicopatológicas.  

Con respecto al autoestima, Tacca et al. (2020) refiere que trata sobre la valoración 

de la persona hacía sí misma, que está directamente relacionada con el nivel de confianza, la 

autoevaluación del aspecto físico, la cantidad de logros personales, experiencias pasadas y 

la valoración y aceptación social que una persona desarrolla a lo largo de su vida; por ende, 

si existe un nivel bajo de autoestima puede tener efectos negativos en el desarrollo mental, 

emocional y sociocultural, desencadenando dificultades en el ámbito académico y 

posteriormente en el laboral.  

Durante la adolescencia, la autoestima de los jóvenes se debilita a medida que el 

cuerpo experimenta cambios, lo que provoca cuestionamientos sobre su apariencia corporal, 

especialmente al centrarse en aspectos que no les agrada de su condición física (Giménez et 

al., 2013). Por tanto, García y Gutiérre (2023) plantean una relación significativa entre la 

imagen corporal y la autoestima, por lo que, si un individuo no se encuentra satisfecho con 
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el aspecto de su físico, tendrá una evaluación negativa de sí mismo (autoestima baja), 

incrementando la posibilidad de presentar trastornos psicopatológicos como: trastornos 

alimenticios, dismorfia corporal, depresión, ansiedad. 

Pache et al. (2019) en su investigación llevada a cabo en España con adolescentes de 

11 y 15 años, revela que una parte significativa de los participantes presenta insatisfacción 

con su imagen corporal y se correlaciona de manera inversa con niveles bajos de autoestima. 

Más del 60% de los jóvenes se sienten influenciados por los estándares de belleza de redes 

sociales y medios de comunicación. El 30% de los participantes con sobrepeso muestra 

niveles de autoestima significativamente más bajos. Finalmente, cerca del 25% de las chicas 

con baja autoestima exhiben comportamientos de riesgo relacionados con la alimentación. 

Subrayando la necesidad urgente de intervenciones a profundidad que aborden la autoestima 

y la imagen corporal en adolescentes. 

Jiménez et al. (2022) indica que, en su estudio con adolescentes mexicanos, el 

87,65% de los participantes presenta una percepción negativa de su imagen corporal, 

destacando que los jóvenes de género masculino son quienes más insatisfechos se sienten 

con su cuerpo. 

Por otro lado, Duno y Acosta (2019) en su análisis con adolescentes venezolanos 

revelan que un elevado porcentaje de chicos (72,9%) desea un mayor volumen corporal, en 

contraste a las chicas, las cuales desean un menor volumen, indicando descontento con su 

imagen corporal, dando lugar a una posible denigración hacia su persona y baja autoestima 

debido a ciertas presiones sociales. 

Torres et al. (2019) en su estudio consumada con estudiantes de la ciudad de Loja, 

Ecuador, se contextualizó que casi la mitad de los participantes (47.1%) han sido víctimas 

de críticas destructivas por su imagen corporal, de este grupo el 37% de la muestra ha 

realizado cambios en su apariencia física como respuesta a estas presiones, además, los 

adolescentes refieren que la presión social hacia su imagen corporal se expresa a través de 

apodos, burlas que están dirigidas específicamente hacia aspectos como el peso, la altura y 

la delgadez, lo que genera en los jóvenes una valoración negativa hacia sí mismo, pues 

genera inseguridad.   

Por su parte, Beltrán (2023) en su indagación evidenció que la mayoría de los 

adolescentes quiteños en edades de 14 a 18 años, presentan niveles altos de insatisfacción 

con su imagen corporal y preocupación por su peso, lo que generaría posibles trastornos de 

alimentación y baja autoestima, afectando radicalmente su calidad de vida. 

Ante esto, tras analizar la problemática previamente expuesta, la importancia de este 

estudio radica en su capacidad de proporcionar información actualizada sobre la influencia 

de la imagen corporal y la autoestima de los adolescentes, en un contexto donde los jóvenes 

enfrentan cambios característicos de esta etapa que los hace más vulnerables a influencias 

como las alineaciones sociales (estereotipos o modas, canon social vigente). Este estudio 

ofrece una base sólida para concientizar y prevenir los factores de riesgos de la insatisfacción 

corporal y las afectaciones de la autoestima, además de contribuir al desarrollo de una 

percepción más positiva y saludable de sí misma. Los resultados de esta investigación no 

solo fortalecerán los conocimientos existentes, sino que también proporciona datos 

científicos que beneficiara a la comunidad académica, a los profesionales de salud mental y 

educadores, estableciendo puntos de partida para desarrollar futuras intervenciones efectivas 
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que ayuden a los adolescentes a manejarse en la sociedad actual. Por otra parte, se cuenta 

con la bibliografía requerida para realizar el estudio planteado, así como los recursos 

humanos, económicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la investigación. 

¿Cómo influye la imagen corporal en la autoestima de los adolescentes? 

 

 

OBJETIVOS 

General  

Analizar la imagen corporal y la autoestima en adolescentes. 

 

Específicos 

● Identificar los factores de riesgo en el desarrollo de la imagen corporal de 

los adolescentes 

● Detallar los efectos negativos de los niveles de autoestima en adolescentes 

derivado de la percepción de la imagen corporal.   
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CAPÍTULO II.   

 

MARCO TEÓRICO. 

Estado del arte 

La investigación desarrollada por Jaimes (2021) titulada Satisfacción de la imagen 

corporal y autoestima en estudiantes de preparatoria, realizada en México, su objetivo fue 

evaluar la satisfacción de los adolescentes sobre su imagen corporal y relación con la 

autoestima; su metodología es cuantitativa, de tipo descriptiva, transversal y no 

probabilístico, en una población de 155 estudiantes, los cuales fueron evaluados a través del 

Cuestionario BSQ (Body Shape Questionnaire), Escala de autoestima de Rosemberg, y un 

cuestionario con preguntas sociodemográficas. Los resultados revelaron que ambos géneros 

presentan baja autoestima hombre 91.80% y mujeres con el 89.13%. Concluyendo que 

ambos sexos presentaron baja autoestima, manifestándose como un grupo vulnerable ya que 

están formando su autoconcepto y la percepción que se tengan de sí mismo influiría en la 

toma de decisiones. 

Silva et al. (2023) en su indagación Imagen corporal y autoestima en adolescentes de 

la red pública estatal de Salvador-Bahía, tuvo como objetivo examinar la relación de las dos 

variables, es un estudio transversal, con una población de 860 adolescentes, hombres y 

mujeres, en el que se empleó la Escala de Autoestima de Rosenberg y el Body Shape 

Questionnaire. Obtuvieron los siguientes resultados: con respecto a la autoestima entre los 

adolescentes el 24,8% presentan autoestima moderada y el 27,3% baja autoestima, mientras 

que el 25,2% de los jóvenes sienten insatisfacción con su imagen corporal. Por lo que en el 

análisis de datos se evidenció que las niñas y los niños con insatisfacción en su autoimagen, 

tienen mayor probabilidad de tener baja autoestima. Además, se contempló que, en las niñas 

la insatisfacción con la imagen corporal está relacionada con una autoestima moderada, esto 

resalta la importancia de la imagen corporal en la autoestima de los adolescentes 

especialmente es mujeres. 

Mientras que Ren et al. (2018) en su estudio La imagen corporal como factor de 

riesgo de problemas emocionales y de conducta entre adolescentes chinos, elaborada en 

China, tuvo la finalidad de evaluar la relación entre los problemas emocionales, el 

comportamiento, el peso y la imagen corporal real entre los adolescentes, realizado a través 

de un estudio transversal con un muestreo intencional, en el que participaron 3841 

adolescentes de 11 a 16 años, los cuales fueron evaluados mediante el Cuestionario de 

Fortalezas y Dificultades (SDQ). Los resultados del estudio muestran que la insatisfacción 

de la imagen corporal estaba relacionada con diferentes factores como el sexo, la edad, el 

nivel de ingresos y el estado puberal, donde las niñas (41,2%) tenían una mayor prevalencia 

de insatisfacción con su peso corporal que los niños (27,9%), mientras que los niños que 

tendían a percibirse con un bajo peso tenían mayor probabilidad de presentar insatisfacción 

corporal. Concluyendo que la imagen corporal fue uno de los predictores de mayor 

importancia para sentirse insatisfechos. 

Pinheiro y Mena (2014) en su búsqueda Padres, profesores y pares: contribuciones 

para la autoestima y coping en los adolescentes, realizado en España, con el objetivo de 



19 
 

identificar como diferentes tipos de relaciones (padres, amigos y profesores) afectan de 

manera específica la autoestima y las estrategias de afrontamiento de un estudiante, se realizó 

en una muestra de 216 adolescentes; evaluados a través del Cuestionario de Apego al Padre 

y la Madre (CAPM), la  Escala de Autoestima de Rosenberg, y el Cuestionario Coping 

Across Situations Questionnaire (CASQ). Respecto a los resultados del estudio concluyen 

que la autoestima se encuentra relacionada en gran medida con la calidad del lazo emocional, 

esto significa que a medida que mejora la relación emocional con los padres, también lo hace 

la autoestima del adolescente, así también un buen vínculo con los profesores contribuye al 

desarrollo interno del adolescente, facilitando el buen desarrollo de la autoestima, estrategias 

de afrontamiento, apertura social y el desarrollo de habilidades personales. 

 

Imagen corporal  

Definición  

Es esencial comprender la forma en que los seres humanos consideran tanto a su 

propio cuerpo como a las creencias relacionadas con cómo son percibidos por los demás, 

Ramayo (2021) indica que “la imagen corporal se refiere a la representación mental realizada 

del tamaño, figura y de la forma de nuestro cuerpo (en general y de sus partes); es decir, 

cómo lo vemos y cómo los demás lo ven” (p.5).  Mientras que American Psychological 

Association (APA) define a la imagen corporal como: “La imagen mental que uno se hace 

del cuerpo propio como un todo, incluyendo sus características físicas y funcionales 

(percepto corporal) y las actitudes que uno tiene hacia esas características (concepto 

corporal)” (p. 259). 

Definiciones más recientes consideran que la imagen corporal se refiere a la forma 

en que las personas se autoevalúan en cuanto a su atractivo físico, lo cual se conoce como 

satisfacción corporal o percepción de la propia apariencia (Vazquez y Cabrera, 2022). Para 

Ramon (2019) la imagen que se construye en la mente sobre la apariencia es la forma en que 

el cuerpo se manifiesta ante nosotros. Esta definición es consistente con la de Yong (2023), 

quien menciona que la imagen corporal es la representación mental del cuerpo, la cual 

comienza a formarse en la infancia y continúa desarrollándose en la adolescencia. Siendo 

estas dos etapas fundamentales para la adaptación psicosocial y la construcción de la 

autoestima. 

 

Imagen corporal en adolescentes 

Los diversos estándares de belleza establecidos a lo largo del tiempo en distintas 

sociedades y épocas han convertido la imagen corporal en una prioridad para los 

adolescentes. Este aspecto adquiere gran relevancia, por los cambios físicos, psicológicos y 

sociales propios de esta etapa, que generan conflictos internos y externos que dificultan al 

adolescente en la forma que se autodefine, adapte y se acepte como persona (Guadarrama 

et al. 2018). 

Asimismo, Rodríguez y Alvis (2015) refieren que, durante la adolescencia, los 

jóvenes experimentan cambios físicos que marcan la transición de su cuerpo infantil a una 
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nueva etapa, en este proceso, surge la necesidad psicológica de redefinir su imagen corporal. 

Por lo que, los adolescentes comienzan a tomar conciencia de los cambios, preocupándose 

por su apariencia y sintiendo la necesidad de formar una percepción personal sobre cómo se 

ven. Lo que genera, a su vez, confusión sobre como su apariencia es percibida por amigos y 

compañeros, provocando inquietud y desorden durante esta etapa de su vida. 

En este contexto, la imagen corporal que tiene un adolescente también depende de la 

experiencia personal, de acuerdo con Arrayás et al. (2018) la apariencia física y la imagen 

corporal son conceptos diferentes, aunque alguien pueda tener una apariencia física que no 

cumple con los estándares convencionales de belleza, puede sentirse cómodo con su imagen 

corporal. Por otro lado, personas consideradas socialmente atractivas pueden no estar 

satisfechas con su propia imagen corporal, se torna importante debido a que la apariencia 

corporal es la primera impresión que se forma en las interacciones sociales.  

 

Desarrollo de la imagen corporal de los adolescentes 

La imagen corporal se forma en la mente y se desarrolla progresivamente a medida 

que las personas experimentan su relación con su propio cuerpo (Calle, 2019). Durante la 

adolescencia, el cuerpo se convierte en la base para la formación de la identidad, el 

autoconcepto y la autoestima, en este periodo los adolescentes experimentan una etapa de 

introspección y autocrítica, en el que realizan autocomparaciones sociales y desarrollan 

percepciones sobre su imagen corporal, lo que puede conducir a una mayor o menor 

satisfacción con su cuerpo (Cortez et al., 2016). 

De este modo, la imagen corporal es subjetiva y no siempre refleja la realidad social 

en la que viven los adolescentes, según Núñez (2016) es un constructo que presenta las 

siguientes características: 

● Es una construcción multifacética. 

● Mantiene una conexión sólida con el autoconcepto. 

● Está determinado en gran medida por el contexto social y cultural. 

● Se encuentra en un proceso continuo de formación  

● Depende de las experiencias personales con el propio cuerpo. 

● Afecta el comportamiento del adolescente.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la imagen corporal no es estable ni 

fija; varía a lo largo del desarrollo y cobra mayor relevancia durante la adolescencia. 

Además, la imagen corporal que los adolescentes construyen está determinada tanto por 

factores internos y factores externos derivados de su interacción con el contexto social, como 

los estándares de belleza culturales (Oliva-Peña et al., 2016). Así, la imagen corporal no es 

estática, sino que cambia en función del contexto en el que se desenvuelve el individuo. 

 

Imagen corporal en hombres y mujeres adolescentes  

Guadarrama et al. (2018) menciona que las mujeres adolescentes suelen tener 

percepciones complejas y a menudo negativas sobre su imagen, puesto que son influenciadas 

por comparaciones con modelos y celebridades, preocupándose mucho por las características 

de su cuerpo, que a nivel social son más atractivas las mujeres delgadas y frágiles. De la 
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misma manera los hombres se centran en la ilusión de cómo debe ser un cuerpo masculino 

resaltando la fuerza, tamaño, virilidad y potencia atlética, que supuestamente son las 

características principales de este género, tendiendo a ser persuadidos para aumentar su 

musculatura, pues su rol social se centra en la protección y para ello requieren estas 

características (Aylwin et al., 2016). 

 

Imagen corporal positiva y negativa en adolescentes  

Una imagen corporal positiva es un concepto multifacético, holístico y estable, pero 

también flexible, que implica un amor y respeto profundos por el propio cuerpo, permitiendo 

valorar, aceptar y admirar su belleza y funciones únicas, incluso si no se ajustan a los ideales 

convencionales, promoviendo la participación en actividades de autocuidado, así como una 

actitud positiva interna que se refleja en la apariencia externa, además, ayuda a protegerse 

de la información negativa proveniente del entorno, como comentarios de familiares o 

amigos y mensajes de los medios de comunicación, de esta manera, una imagen corporal 

positiva se convierte en un elemento protector para la salud física y el bienestar psicológico 

(Hernández-Cruz et al., 2022; Linardon et al., 2023). 

Varios estudios han demostrado que una imagen corporal positiva reduce la 

vulnerabilidad y el efecto de la exposición a imágenes de delgadez promovidas por los 

medios de comunicación masiva, es esencial señalar que, aunque la imagen corporal positiva 

tiende a ser estable, puede ser modificada por diversas intervenciones y estímulos (Sundgot-

Borgen et al., 2019). 

Por otro lado, Espinosa et al. (2019) definen a la imagen corporal negativa como una 

percepción distorsionada del propio cuerpo, donde, la persona lo ve de manera desfavorable, 

mismos que se sienten mal al querer tener un aspecto físico diferente y proyectan el rechazo 

de los demás por su apariencia, además suelen preocuparse en exceso por su imagen física, 

lo que puede conllevar a presentar comportamientos perjudiciales para su salud con el fin de 

conseguir la apariencia deseada. 

Una imagen corporal negativa está vinculada a un bajo autoconcepto y a la derivación 

de afectaciones emocionales, logrando actuar como un factor que desencadena otros 

trastornos como los relacionados a la conducta alimentaria (TCA), particularmente en 

mujeres adolescentes y jóvenes adultas (Fernández et al., 2015). En la adolescencia, esta 

percepción negativa del cuerpo puede llevar a la adopción de dietas restrictivas o de 

ejercicios excesivos, influyendo de manera significativa su salud física (Duno y Acosta, 

2019).  

 

Dimensiones de la imagen corporal 

Tasa-Vinyals (2018) sostiene que la imagen corporal es un constructo complejo 

compuesto principalmente por tres dimensiones: perceptiva, cognitivo-afectiva y 

conductual.  A diferencia de Kirszman y Salgueiro (2015) los cuales consideran que la 

imagen corporal es un constructo multidimensional compuesto por 4 dimensiones: 
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● Dimensión perceptual: Se refiere en cómo una persona percibe su cuerpo, ya sea de 

manera global o en áreas específicas, abarcando las imágenes mentales relacionadas con 

el tamaño y la forma del cuerpo. 

● Dimensión cognitiva: Implica las valoraciones y pensamientos que una persona tiene 

sobre su cuerpo o sobre ciertas partes de él. 

● Dimensión afectiva: Abarca los sentimientos y actitudes que se experimentan hacia el 

propio cuerpo o hacia áreas particulares del mismo. 

● Dimensión conductual: Hace referencia a las manifestaciones conductuales, donde se 

centra en las acciones y comportamientos que resultan de la percepción que se tiene del 

propio cuerpo.  

 

Factores que influyen en la imagen corporal de los adolescentes  

Los factores que influyen en la imagen corporal están estrechamente vinculados a la 

presión sociocultural y a los estándares de belleza dominantes en la sociedad, cada individuo 

desarrolla una representación mental de su propio cuerpo, influenciada por percepciones, 

emociones y actitudes que están profundamente marcadas por la presión ejercida de los 

medios de comunicación, la publicidad y el fenómeno de la imitación. (Cortez et al., 2016). 

A su vez, otro factor determinante son los cambios fisiológicos en la adolescencia 

como: el crecimiento del vello facial y púbico, crecimiento de senos, menstruación en 

mujeres, acné, el aumento de peso, entre otros., que se desvían de los ideales de belleza 

socialmente aceptados, aumentando el riesgo de insatisfacción con la propia apariencia 

(Lacroix et al., 2023).  

Esta etapa de la vida es particularmente vulnerable a la influencia de sus pares, por 

tanto, pueden exacerbar las preocupaciones por la imagen corporal e incrementar el miedo 

al rechazo social (Briseño, 2022). 

De igual forma, un factor de riesgo es la presión social que existe en América Latina, 

dado que los ideales de belleza varían en función del contexto socioeconómico y geográfico 

de cada país, no obstante, en la cultura latina, se observa una tendencia generalizada hacia 

la imposición de ciertos cánones de belleza que favorecen cuerpos con delgadez significativa 

y siluetas curvilíneas (Thornborrow et al., 2022). Adicionalmente la identidad étnica juega 

un papel crucial en la percepción de la belleza, debido a que la cultura y el origen de un 

individuo pueden proporcionar una perspectiva diferente sobre lo que es bello (Hart et al., 

2016). Sin embargo, los ideales eurocéntricos dominados por los medios de comunicación 

Latinoamericanos, promueven estándares de belleza que frecuentemente excluyen a 

identidades étnicas nativas o extranjeras, como las comunidades indígenas y 

afrodescendientes (Fabienne et al., 2024).  

El estilo de vida poco saludable y la falta de una adecuada atención nutricional en 

los adolescentes inciden negativamente en su imagen corporal, estas causas pueden generar 

problemas relacionas con el peso y los hábitos alimenticios, lo que aumenta el riesgo de 

desarrollar trastornos corporales, que, al no reconocer estos problemas, los jóvenes se 

vuelven menos propensos a buscar ayuda (Aparicio et al., 2019).  
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Finalmente, el modelo de influencia tripartita, el cual sostiene que diversos factores 

socioculturales, como los medios de comunicación, la cultura, las amistades y la familia, 

desempeñan un papel crucial en la formación de las preocupaciones relacionadas con la 

imagen corporal. Generando un impacto negativo en la valoración personal y evidenciándose 

a través de síntomas depresivos, baja autoestima o presiones sobre el cuerpo. Este modelo 

plantea que dichas influencias operan principalmente a través de la internalización de los 

estándares de belleza y la comparación de la propia apariencia, efectos adversos que 

constituyen un factor de riesgo significativo para la imagen corporal, especialmente durante 

la adolescencia (Frederick et al., 2022; García et al., 2021). 

 

Alteraciones de la imagen corporal en adolescentes  

La alteración de la imagen corporal se refiere a la percepción distorsionada y errónea 

del cuerpo, que no se alinea con las características reales (Santos, 2022), de acuerdo con 

Duno y Acosta (2019) ocurre cuando el adolescente tiene dificultades en la recepción de su 

propio cuerpo, lo que puede ser signo de un trastorno psicológico como la dismorfia corporal. 

En este caso, aquellos sujetos que, al evaluar sus dimensiones reales, ven su cuerpo 

diferente a como es en realidad, a menudo considerando que tiene imperfecciones o defectos 

que no existen o son menores (Oliva-Peña et al., 2016). 

Otros autores dividen las alteraciones de la imagen corporal en dos categorías: en 

primer lugar el componente actitudinal, que abarca las emociones, pensamientos y 

comportamientos que una persona experimenta hacia su cuerpo; y el componente perceptivo, 

que se refiere a la percepción que tiene un individuo de su cuerpo, específicamente en lo que 

respecta a la forma, apariencia física, tamaño y peso, lo que, a su vez, puede generar una 

aversión hacia la apariencia de ciertas partes del cuerpo (Castro-Gutiérrez et al., 2018; 

Onofre, 2018).  

 

Insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes  

La insatisfacción corporal se refiere al desagrado y descontento de la propia 

apariencia física, que puede estar relacionada con la percepción de ciertas características, 

como el peso o la forma del cuerpo. A pesar de ser un sentimiento común, no necesariamente 

implica una percepción distorsionada, sino que, el individuo no está conforme con alguna o 

varias partes de su cuerpo (Santos, 2022). 

Aunque este descontento se basa principalmente en como una persona valora su 

cuerpo, existen factores clínicos, que pueden agravar esta falta de aceptación. Condiciones 

como la obesidad, la diabetes mellitus, la dislipidemias, los trastornos alimenticios, la baja 

autoestima, la depresión, la ansiedad, las autolesiones y la ideación suicida pueden influir 

negativamente en el cuerpo, intensificando la insatisfacción corporal (Cruz et al., 2018; 

Guadarrama et al., 2018). 

Es relevante destacar que en la adolescencia, la preocupación por la imagen corporal 

es común, sin embargo, se vuelve patológica cuando se convierte en una preocupación 

excesiva o se internalizan los ideales de belleza influyendo negativamente en la salud y el 
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bienestar del individuo, afectando tanto a hombres como a mujeres, debido a la influencia 

de factores sociales, culturales, individuales, físicos y psicosociales (Guadarrama et al., 

2018).  

 

Consecuencias de la insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes. 

Jimenez-Flores et al (2017) describe que las consecuencias de la insatisfacción 

corporal son amplias y variadas entre ellas se incluyen problemas como la baja autoestima, 

depresión y ansiedad social. Asimismo, se señala que esta insatisfacción puede llevar a las 

personas a la búsqueda de tratamientos estéticos (quirúrgicos y no quirúrgicos), de manera 

repetida y con expectativas irracionales como una forma de modificar o mejorar su aspecto 

físico. 

La insatisfacción corporal es un factor de riesgo significativo que puede llevar a los 

adolescentes a adoptar conductas perjudiciales, como el consumo de sustancias psicoactivas 

y la práctica de dietas extremas. En términos de salud física, las practicas poco saludables 

para modificar el cuerpo pueden generar problemas de salud como desnutrición, fatiga o 

trastornos metabólicos, sin embargo no todos los adolescentes desarrollan estos trastornos, 

muchos otros enfrentan discriminación por su peso y experimentan miedo a engordar, lo que 

puede contribuir a patrones de pensamiento poco saludables (Levine y Smolak, 2019).  

 

Autoestima  

Definición  

La autoestima es la concepción que refleja la valoración subjetiva de los atributos 

personales tanto como positivos y negativos, así como las reflexiones, pensamientos y 

sentimientos que una persona tiene sobre sí misma (Guerri, 2024; Drago, 2021). Otra 

definición, es la de Méndez (2021) que refiere que es un sentido subjetivo de auto aprobación 

realista.  

Por su parte Pérez (2019) menciona que la autoestima se refiere a la valoración 

positiva o negativa que una persona hace de sí misma, implica la disposición de saberse apto 

para la vida y para satisfacer sus propias necesidades, así como sentirse competente para 

enfrentarse a los desafíos que surgen y considerarse merecedores de la felicidad. Así mismo, 

Silva y Mejía (2015) la definen como una parte del ego encargada de evaluarse a sí mismo 

en su totalidad y de generar respuestas afectivas en diferentes áreas, pero concentradas en 

una sola unidad. Este proceso puede elaborarse de manera consciente o inconsciente ya que 

el cerebro lo procesará de distinta forma según el enfoque que adopte. 

 

Formación de la autoestima en adolescentes  

La formación de la autoestima en adolescentes es un proceso dinámico y complejo 

que involucra aspectos de su entorno y experiencias desde una edad temprana. A lo largo de 

esta etapa, los adolescentes comienzan a establecer su identidad y, para ello, la familia juega 
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un papel fundamental, al ser su primer núcleo de apoyo afectivo y positivo, siendo crucial 

para el desarrollo de una autoestima saludable. Además, las interacciones con amigos y 

compañeros son determinantes en el ámbito de aceptación, debido a que se vuelve una 

necesidad emocional importante, puesto que, lo que piensan y dicen sus pares fortalece o 

debilita la autoestima. (Romero y Ginebra, 2022).  

El estilo de afrontamientos ante los fracasos es relevante en este proceso, debido a 

que contribuye a la formación de habilidades para enfrentar desafíos. Esto unido al respaldo 

y la validación emocional por parte de los adultos y de su entorno en general, ayuda a que 

los jóvenes se sientan comprendidos y respetados. Además, las expectativas sociales son 

parte del desarrollo de estructuramiento de la autoestima, donde por medio de programas 

educativos como talleres o actividades extracurriculares, los jóvenes refuerzan el 

reconocimiento de su valía (Tijeras et al., 2020). 

 

Autoestima en adolescentes 

La autoestima en la adolescencia hace referencia a la valoración que los jóvenes 

tienen de sí mismos durante esta etapa crítica de su desarrollo. Los problemas de autoestima 

son comunes debido a los cambios físicos y emocionales que pueden alterar su autoconcepto 

y entrar en conflicto con la imagen que tienen de sí mismos. Durante esta etapa, los 

adolescentes suelen realizar juicios de autovaloración basados en los mensajes y respuestas 

que reciben del contexto familiar y del grupo de iguales, estas autovaloraciones juegan un 

papel importante en su ajuste y calidad de vida (Llamazares y Urbano, 2020).  

La clara diferencia de género en cuanto a la importancia del atractivo físico, es un 

factor relevante para las chicas que para los chicos, diversos estudios han mostrado que las 

chicas, especialmente en las etapas iniciales de la adolescencia, suelen tener niveles de 

autoestima más bajos, esto se debe, en gran parte, a la influencia de los medios de 

comunicación y las marcas comerciales, que promueven un ideal de apariencia que es difícil 

de alcanzar y al compararse con las modelos que ven en televisión y otros medios, pueden 

sentirse inferiores si no logran ese “cuerpo perfecto” y aquellas que logran aproximarse a 

ese ideal, lo hacen mediante un gran esfuerzo y sacrificio, puesto que tienden a valorarse 

más según la aprobación que reciben de los demás sin tener en cuenta las consecuencias para 

su salud física y mental, mientras los chicos se basan en de logros personales en comparación 

con los alcanzados por sus iguales (Soto, 2022). 

 

Factores que influyen en la autoestima de los adolescentes  

Los factores que influyen en la autoestima son múltiples, tanto internos que abarca: 

la autopercepción y autocomprensión, cambios psicofisiológicos, habilidades de 

afrontamiento, sentimientos de autonomía; como externos que trata sobre el estilo de crianza, 

amistades, logros académicos y rendimiento escolar, atractivo físico, estatus social, nivel 

educativo de los padres, normas y expectativas sociales. Se ha establecido que una crianza 

inadecuada sujeta a exigencias poco realistas y amistades negativas tienen un impacto 
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adverso en el desarrollo de la autoestima (Sugiarti et al., 2021). Lo cual condicionan el 

desarrollo de las personas y por tanto su nivel de amor propio.  

 

Niveles de autoestima  

En los últimos años, diversos autores han señalado que los niveles de autoestima 

pueden variar significativamente entre los individuos, debido a la complejidad del concepto 

y a la diversidad de interpretaciones que existen, un ejemplo de ellos es la clasificación 

expuesta por Damiano (2022) quien identifica tres niveles de autoestima:  

Autoestima alta: es cuando el sujeto presenta una imagen real y positiva de uno 

mismo, mejorando las relaciones interpersonales y fomentando empatía. Se caracteriza por 

el éxito académico y social, mostrando buena asertividad y confianza en sus percepciones 

personales. Por lo que poseer una autoestima alta favorece la estabilidad mental, facilita la 

toma de decisiones acertadas y evita trastornos relacionados con la salud mental (Bastida, 

2024).  

Autoestima media: es la más común entre los adolescentes y se sitúa en un rango 

promedio, estos jóvenes suelen tener cierta seguridad en sí mismos, aunque cualquier error 

puede hacerlos sentir vulnerables. Esto se debe a que su autoestima no está completamente 

fortalecida y depende de factores externos como la opinión social, por lo que frecuentemente 

dependen emocionalmente de los demás y buscan su aceptación (Soto, 2022; Oliva-Peña et 

al., 2016). Este nivel ofrece beneficios como la capacidad de tomar decisiones acertadas y 

desarrollar resiliencia, sin embargo, puede ser inestable y propensa a transformase en 

autoestima baja si no se cultiva correctamente (Gastaldi, 2023).  

Autoestima baja: refiere a una percepción negativa de sí mismo, que se manifiesta 

en inseguridad, sentimientos de incapacidad, ansiedad, inestabilidad emocional y un diálogo 

interno crítico.  Las causas de la baja autoestima son variadas y abarcan desde las 

experiencias personales hasta las influencias familiares, laborales, sociales y comparaciones 

constantes (Castro, 2023).  Por lo que, para mejorar la autoestima es fundamental trabajar en 

la autoaceptación, autocuidado, mantener un diálogo interno positivo y superar la necesidad 

de aprobación externa (Callejo, 2022; Castro, 2023; Meza, 2019).   

 

Dimensiones de la autoestima  

Existen tres dimensiones fundamentales de la autoestima. La primera dimensión, es 

la física, que se centra en la importancia que las personas atribuyen a sentirse atractivas 

físicamente, buscando la perfección., en adolescentes varones, esto se traduce en el deseo de 

fuerza y capacidad de autodefensa, mientras que para las mujeres implica coordinación y 

armonía física (Esquivel 2019).  

La segunda dimensión, la social, se enfoca en cómo las personas evalúan sus 

interacciones sociales en términos de productividad, importancia y dignidad, esta dimensión 

afecta la capacidad de comunicación e interacción con otros, así como la percepción de 

pertenencia a grupos u organizaciones, influyendo en la autoestima global y el bienestar 

emocional, en los adolescentes perciben la aceptación o rechazo por parte de sus pares, 
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influyendo en su sentido de pertenencia y habilidad para interactuar y resolver problemas en 

entornos sociales (Chacón, 2022; Esquivel, 2019).  

La tercera dimensión, la afectiva, está relacionado con el ámbito emocional y 

afectivo de las personas y su capacidad para interactuar consigo mismas, con los demás y 

con el entorno. Considera los sentimientos individuales como la timidez, la valentía, la 

tranquilidad o inquietud e incluye la autoaceptación, la autoestima, la estabilidad emocional, 

la empatía, seguridad, apariencia física y el manejo de las emociones incidiendo en la 

capacidad para establecer relaciones afectivas saludables y gestionar emociones de manera 

efectiva (Ruiz y Tasayco, 2022).  

 

Consecuencias de la baja autoestima  

Los adolescentes que presenta una autoestima baja poseen dificultades emocionales 

y conductuales: como desánimo, tendencia a rendirse ante diversos obstáculos y 

comportamientos desafiantes y agresivos como una forma de expresar su frustración e 

inseguridad. Así también, dificultades en las relaciones interpersonales manifestando 

problemas para establecer y mantener relaciones saludables, así como, complicaciones para 

tomar decisiones y asumir consecuencias (Bastida, 2024; Tacca et al., 2020).  

De igual manera las consecuencias psicológicas y sociales: como los trastornos 

alimenticios, preocupación excesiva por la imagen corporal, depresión, angustia, dolor 

emocional, aislamiento social, abandono escolar, comparación constante con los demás, 

ideación e intento suicida, situaciones de delincuencia, uso de drogas y sentimientos de 

inferioridad, agudizan a la baja autoestima y aumenta la frustración personal (Díaz et al., 

2018; Pérez, 2019). 
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CAPÍTULO III.  

 

METODOLOGÍA. 

 

Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico, el mismo que consiste 

en buscar, seleccionar, valorar y analizar artículos científicos, con la finalidad de 

proporcionar un sustento teórico al tema de estudio. La búsqueda de información se realizó 

en bases de datos de alto impacto como: Web of Science Core Collection; Medline/Pubmed; 

Scopus y Scielo. 

 

Nivel de investigación 

La investigación es de nivel descriptivo, lo que permite detallar las variables del 

estudio, para dar respuesta a los objetivos propuestos, este enfoque ofrece identificar las 

características, comportamientos y situaciones de la imagen corporal y autoestima sin 

intervenir o manipular variables.  

 

Estrategia de búsqueda 

 Se realizó la búsqueda de artículos científicos publicados en bases de alto impacto 

como: Web of Science Core Collection; Medline/Pubmed; scopus y scielo. La búsqueda de 

artículos inicio el 16 de mayo y finalizó el 23 de junio. 

 La búsqueda se realizó empleando operadores boleanos “AND” y “NOT” 

acompañado de palabras claves ligadas a la temática de estudio en español e inglés como: 

Imagen corporal; Percepción corporal; Autoestima; Valoración personal; Adolescentes; 

Body image; Body perception; self-esteem; Personal rating; teenagers; Body image and 

self-esteem and teenagers.   

 

Extracción de datos 

 La presente investigación consistió en una búsqueda bibliográfica minuciosa por 

medio de diversas bases de datos, donde se ejecutó una indagación profunda, basándose en 

los objetivos de la investigación. Posterior a ello se agruparon en un documento Excel todos 

los artículos, siendo un total de 4721 documentos. Obtenidos de las siguientes bases de 

datos Web of Science Core Collection (1000); Medline/Pubmed (2460); Scopus (522) y 

Scielo (739). Una vez realizada la recopilación se inició la exclusión de artículos, para lo 

cual, se trabajó con el flujograma que se refleja en la Figura 1: a. se excluyeron los artículos 

duplicados utilizando la herramienta de duplicados por autor y título que se encuentra en la 

hoja de cálculo Excel, los cuales se eliminaron (92) artículos, b. documentos duplicados 

eliminados manualmente (250), c: sesgos de variables (2740) d: población errónea (120), 
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e: Tipos de investigación incorrectos como cualitativos, metaanálisis, revisiones 

bibliográficas, tesis de doctorales (360), f: idioma (245), g: objetivos decadentes (230), h: 

carencia de metodología (320), i: accesibilidad (290), j: lectura crítica (26), k: escala de 

evaluación metodológica (28) obteniendo un total de 20 artículos para la revisión. 

 

Selección de los estudios 

Inclusión  

Tabla 1 

Criterios de inclusión 

Criterios de inclusión Justificación 

  

Estabilidad de ambas variables 

 

Estudios que involucren las variables: 

imagen corporal y autoestima, por separado 

y en conjunto.  

Publicaciones escritas en inglés, español, 

portugués  

Disponer de recursos para traducir entre 

español, inglés o portugués. 

Enfoque pertinente 

 

Estudios empíricos con datos cuantitativos 

y estadísticos. 

Publicaciones con acceso libre, textos 

completos y gratuitos para su respectiva 

revisión. Tanto para la introducción, 

metodología, resultados y discusión. 

Permitirá reunir la información necesaria 

para consolidar los resultados del estudio 

realizado. 

Población y muestra  Estudios que abarquen adolescentes. 

 

Exclusión  

Tabla 2 

Criterios de exclusión 

Criterios de Exclusión Justificación 

Fuentes no confiables  

 

Repositorio de artículos que no cuenten con un respaldo 

científico confiable como: tesis de licenciatura, 

revisiones, intervenciones de caso y metaanálisis. 

Artículos cuya población sea 

adulta o adulta mayor  

La población escogida es adolescentes. 

Inadecuada relevancia del 

articulo 

Objetivos sin especificar, aporte nulo del documento, 

metodología incompleta, resultados y conclusiones 

inconsistentes.  
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura ilustra la selección e identificación de artículos mediante base de datos y 

registros. Fuente: Guaman (2024). 

Evaluación de la calidad metodológica 

Se ha llevado a cabo un proceso metodológico de análisis y valoración, que utiliza 

herramientas y criterios para medir y mejorar la calidad de los artículos o estudios, 

asegurándose de que estos sean adecuados y efectivos para alcanzar los objetivos 

establecidos. 
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Tabla 3 

Criterios basados en el CRF-QS para determinar la calidad metodológica 

Criterios No ítems    Elementos a valorar 

Finalidad del estudio  1 Objetivos precisos, concisos, medibles y alcanzables 

Literatura  2 Relevante para el estudio  

Diseño  
3 Adecuación al tipo de estudio  

4 No presencia de sesgos 

Muestra 

5 Descripción de la muestra 

6 Justificación del tamaño de la muestra  

7 Consentimiento informado 

Medición 
8 Validez de las medidas 

9 Fiabilidad de las medidas 

Intervención  

10 Descripción de la intervención  

11 Evitar contaminación  

12 Evitar co-intervención 

Resultados 

13 Exposición estadística de los resultados  

14 Método de análisis estadístico  

15 Abandonos 

 16 Importancia de los resultados para la clínica 

Conclusión e 

implicación clínica de 

los resultados 

17 Conclusiones coherentes  

18 
Informe de la implicación clínica de los resultados 

obtenidos  

 19 Limitaciones del estudio 

Fuente: Los criterios e ítems fueron redactados de acuerdo con lo planteado por Law 

et al. (López, 2017).  

La categorización se establece acorde a la siguiente valoración:  

✔ Pobre calidad metodológica ≤ 11 criterios. 

✔ Aceptable calidad metodológica entre 12 y 13 criterios. 

✔ Buena calidad metodológica entre 14 y 15 criterios. 

✔ Muy buena calidad metodológica entre 16 y17 criterios. 

✔ Excelente calidad metodológica ≥ 18 criterios
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Tabla 4 

Evaluación de la calidad metodológica de los documentos científicos 

No 
Título del 

documento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Total, de 

puntos 

alcanzado

s 

Categoría de 

calidad 

metodológic

a 

1 

Percepción de la 

imagen corporal 

en adolescentes 

practicantes y no 

practicantes de 

gimnasia 

acrobática  

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18/19 Excelente 

2 

Autopercepción 

de la imagen 

corporal, 

insatisfacción con 

el peso corporal y 

estado nutricional 

de adolescentes 

brasileños: un 

estudio a nivel 

nacional. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17/19 Muy bueno  

3 

Relación entre 

imagen corporal y 

auto concepto 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16/19 Muy bueno 
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físico en mujeres 

adolescentes 

4 

Satisfacción de la 

imagen corporal 

en adolescentes y 

adultos 

mexicanos y su 

relación con la 

autopercepción 

corporal y el 

índice de masa 

corporal real. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18/19 Excelente  

5 

Autopercepción 

de la imagen y 

satisfacción 

corporales de los 

adolescentes 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 16/19 Muy bueno 

6 

Acerca del auto 

concepto en 

adolescentes de 

escuelas 

secundarias. Un 

análisis en 

contextos 

vulnerables 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
1 

 
1 1 1 1 1 1 0 18/19 Excelente 

7 

Insatisfacción con 

la imagen 

corporal y 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 

 
1 1 0 1 1 1 0 16/19 Excelente  
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síntomas de 

trastorno 

depresivo en 

adolescentes. 

8 

Percepciones de la 

imagen corporal y 

síntomas de 

conducta 

alimentaria 

alterada en niños y 

adolescentes en 

Alemania. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
1 

 
1 1 1 1 1 1 0 17/19 Muy bueno  

9 

Factores asociados 

a la insatisfacción 

con la imagen 

corporal en 

adolescentes 

portugueses: 

obesidad, 

actividad 

deportiva y ver 

televisión. 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 16/19 Muy bueno  

10 

Concordancia del 

IMC y la 

percepción de la 

imagen corporal 

en adolescentes de 

una localidad 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 18/19 Excelente  
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suburbana de 

Yucatán. 

11 

¿La autoestima 

afecta la 

insatisfacción 

corporal en las 

adolescentes? 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 16/19 Muy bueno 

12 

Autoestima y 

ansiedad en los 

adolescentes. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17/19 Muy bueno  

13 

Funcionalidad 

familiar y su 

relación con la 

autoestima en 

adolescentes de la 

ciudad de 

Ambato. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 0 18/19 Excelente  

14 

Imagen corporal y 

autoestima en 

adolescentes de la 

red pública estatal 

de Salvador-

Bahía. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 0 0 17/19 Muy bueno  

15 

Factores de 

insatisfacción 

corporal entre 

adolescentes 

libaneses: el 

1 1   1 0 1 1 1 1 1 1 0 

 

1 

 

1 1 1 1 1 1 0 17/19 Muy bueno  



36 
 

efecto indirecto de 

la autoestima 

entre la salud 

mental y la 

insatisfacción 

corporal. 

16 

Insatisfacción 

corporal, 

autoestima, 

sintomatología 

depresiva y estado 

nutricional en 

adolescentes. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

0 

 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 19/19 Excelente  

17 

Desarrollo de la 

Imagen corporal, 

la autoestima y el 

auto concepto 

físico al finalizar 

la Educación 

Primaria 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 0 18/19 Muy bueno  

18 

Autoimagen, 

autoestima y 

depresión en 

niños y 

adolescentes con 

y sin obesidad. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 17/19 Muy bueno 

19 
La autoestima 

corporal entre los 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1 
1 1 1 0 1 

1 
1 0 17/19 Muy bueno 
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adolescentes 

coreanos, niños y 

niñas. 

  

20 

Imagen corporal, 

autoestima, 

motivación y 

rendimiento en 

practicantes de 

danza. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

 

1 

 

1 1 1 1 0 1 0 16/19 Muy bueno  
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Consideraciones éticas  

 La presente investigación se ha consolidado bajo los principios éticos, respetando la 

autoría de los investigadores, realizado a través del adecuado empleo de la normativa APA 

7 al momento de citar y referenciar. Dado que este estudio cuenta con información de 

difusión científica y de carácter técnico para futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO IV.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 5 

Identificar los factores de riesgo en el desarrollo de la imagen corporal de los adolescentes 

N° Título/Autores/año 
Población o 

muestra 

Instrumentos 

de evaluación 
Proceso estadístico Resultados principales 

1 

Percepción de la 

imagen corporal en 

adolescentes 

practicantes y no 

practicantes de 

gimnasia acrobática 

(Ariza et al., 2021). 

Muestra de 70 

adolescentes 

voluntarios de 

ambos sexos, 

seleccionados de 

forma intencional. 

Test de siluetas 

de 

adolescentes 

(TSA) 

Se utilizó el coeficiente de contingencia, 

el chi cuadrado de Pearson, la prueba U 

de Mann-Whitney y se calculó el índice 

TSA-D, finalmente los cálculos se 

realizaron utilizando el software 

Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 25.0. Este 

proceso estadístico permitió conocer la 

percepción de la Imagen Corporal en 

adolescentes en función de si practican o 

no gimnasia acrobática. 

Los resultados muestran que los 

practicantes de gimnasia 

acrobática presentan una mayor 

distorsión en su imagen corporal, 

en comparación con aquellos que 

no practican. Siendo los 

principales factores de riesgo la 

preocupación por no alcanzar las 

expectativas físicas distorsionando 

la imagen corporal y la presión 

social sobre la apariencia que 

ejerce este deporte. 

2 

Self-perceived body 

image, dissatisfaction 

with body weight and 

nutritional status of 

Brazilian adolescents: 

a nationwide study 

Se utilizó un 

muestreo 

probabilístico 

proporcional. La 

muestra fue de 

71.740 

adolescentes 

Cuestionario 

de Salud 

General, GHQ-

12). 

 

Se realizó un análisis de covariables, se 

utilizó modelos de regresión de Poisson 

para comparar medias y la prueba t de 

Student, además de pruebas como el 

Chi-cuadrado, el coeficiente de Kappa y 

se aplicó la regresión logística 

multinomial. Todos los análisis se 

La insatisfacción con el peso 

corporal fue significativa, afectando 

al 45,0% de los participantes, con 

mayor prevalencia en las chicas y 

adolescentes mayores. Los 

resultados de la investigación 

contextualizan varios factores de 
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(Moehlecke et al., 

2020) 

 

matriculados en 

escuelas públicas 

y privadas de 273 

municipios 

brasileños. 

realizaron en el software Stata 14.0, 

aplicando el comando de encuesta (svy), 

con la finalidad de evaluar la relación 

entre la autoimagen corporal y el estado 

nutricional, así como identificar los 

factores asociados a la insatisfacción con 

el peso corporal entre los adolescentes. 

riesgo que potencializan la 

autopercepción corporal negativa, 

siendo estas: la edad, el género, la 

obesidad o el bajo peso, la 

inactividad física, los adolescentes 

de familias con ingresos más bajos y 

los trastornos mentales como la 

ansiedad y depresión. 

3 

Relación entre imagen 

corporal y auto 

concepto físico en 

mujeres adolescentes 

(Fernández et al., 

2015) 

 

La muestra del 

estudio es no 

probabilística, 

específicamente 

por conveniencia, 

se llevó a cabo 

con 447 mujeres 

adolescentes 

españolas, sin 

embargo, se 

excluyeron 6 

participantes por 

presentar errores: 

omisión de 

respuestas o falta 

de datos. 

Cuestionario 

de 

Autoconcepto 

Físico (CAF). 

Cuestionario 

de la forma 

corporal 

(BSQ) 

Escala de 

evaluación de 

la imagen 

corporal de 

Gardner. 

 

El proceso estadístico de la investigación 

incluyó un análisis descriptivo e 

inferencial entre las pruebas se incluye el 

análisis de coeficiente t²p, ANOVA, 

regresión múltiple y un análisis 

comparativo post hoc. Se utilizó el 

paquete estadístico SPSS, con el 

objetivo de examinar la asociación de la 

imagen corporal y el autoconcepto físico 

de los adolescentes. 

Los resultados exponen que 

mientras mayor era la insatisfacción 

corporal más devaluado era el 

autoconcepto. Factores como: el 

índice de masa corporal elevado, el 

modelo estético delgado promovido 

por la sociedad, los factores 

culturales y raciales, se configuran 

como un riesgo considerable para la 

imagen corporal de los 

adolescentes. El 66.6% de los 

participantes con una percepción 

negativa en su imagen corporal 

presentan puntuaciones más bajas 

en el autoconcepto físico y general. 

 

4 

Satisfacción de la 

imagen corporal en 

adolescentes y adultos 

mexicanos y su 

La muestra fue 

consecutiva y 

seleccionada por 

conveniencia, 

Escala de 

nueve 

imágenes de 

Sorensen. 

Se utilizó el programa estadístico SPSS, 

se realizó un análisis de frecuencia, se 

aplicó la Ji 2 de Pearson, así como una 

regresión logística, con el fin de analizar 

La investigación da a conocer que el 

50% de los adolescentes no 

identificaron correctamente su peso 

real, siendo uno de los factores de 
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relación con la 

autopercepción 

corporal y el índice de 

masa corporal real 

(Sámano et al., 2015). 

 

constituida por 

330 adolescentes 

de dos centros 

educativos 

públicos, del área 

metropolitana de 

la ciudad de 

México. 

Ficha técnica 

para conocer 

su satisfacción 

de su imagen 

corporal. 

 

la relación entre el índice de masa 

corporal auto percibido con el real y la 

satisfacción de la imagen corporal. 

riesgo principales, ya que puede no 

reflejar la realidad de su salud. 

Además, se suman otros factores 

como la edad, el género y presentar 

sobrepeso u obesidad, para la 

consolidación de la imagen 

corporal. 

5 

Autopercepción de la 

imagen corporal y 

satisfacción corporal 

de los adolescentes 

(Justino et al., 2020). 

Es un muestro no 

probabilístico, 

formado por 526 

adolescentes, de 

los que solo 200 

entregaron el 

consentimiento 

firmado por sus 

representantes y 

10 no se 

encontraron para 

recoger datos. 

Escala de 

siluetas y 

satisfacción 

corporal por 

áreas del 

cuerpo. 

 

En este estudio se utilizó la prueba de 

chi-cuadrado, la regresión logística 

multinomial y binomial, los análisis 

estadísticos se hicieron en el software 

STATA 12 y SPSS v.17. Con el 

propósito de analizar como los 

adolescentes perciben su imagen 

corporal y que tan satisfechos están, así 

como identificar los factores que 

influyen en estas percepciones. 

Los resultados evidencian que el 

22% de los adolescentes no se 

sienten satisfechos con su imagen 

corporal, siendo las familias de 

bajos ingresos económicos, la 

población femenina, los estándares 

de belleza, la presión social y los 

cambios fisiológicos de los 

adolescentes, factores de riesgos 

que afectan la imagen corporal. 

6 

Acerca del auto 

concepto en 

adolescentes de 

escuelas secundarias. 

Un análisis en 

contextos vulnerables 

(Martín et al., 2021). 

 

La muestra fue 

seleccionada de 

manera 

intencional, 

contando con 263 

adolescentes de 4 

escuelas públicas 

Escala de 

Autoconcepto 

Infanto Juvenil 

de Piers y 

Harris 

Encuestas 

sociodemográf

icas 

Se llevó a cabo una serie de análisis entre 

ellos: la obtención de frecuencia, la 

prueba t de Student, se establecieron 

percentiles y se aplicó una prueba de chi 

cuadrado. Todo el análisis se realizó con 

el procesador SPSS 22. Con el fin de 

analizar como los adolescentes 

vulnerables que cursan su inicio y 

En la presente investigación se 

evidenció que los adolescentes que 

viven en condiciones de pobreza son 

propensos a padecer de distorsiones 

en su imagen corporal. Así mismo 

los cambios físicos durante la 

pubertad, la comparación con los 

pares, la popularidad y la necesidad 
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secundarias de 

gestión estatal 

del Gran San 

Miguel de 

Tucumán 

finalización de la secundaria ven su 

autoconcepto. 

de ser aceptados en un grupo son 

factores de riesgo relevantes. 

7 

Insatisfacción con la 

imagen corporal y 

síntomas de trastorno 

depresivo en 

adolescentes (Soares 

et al., 2020). 

El tipo de 

muestreo 

utilizado es 

sistemático con 

estratificación 

proporcional, 

además se utilizó 

un muestreo 

aleatorio para 

incluir nuevos 

individuos, 

permaneciendo 

2162 adolescentes 

de ambos sexos. 

Escala de 

siluetas de 

Stunkard. 

Mini 

International 

Neuropsychiat

ric Interview 

(MINI) 

Se aplicó la prueba de Chi-cuadrado y el 

programa DAGitty, los datos se 

analizaron utilizando el software 

estadístico STATA versión 14.0. Para 

evaluar como la insatisfacción con la 

imagen corporal afecta los síntomas 

depresivos en adolescentes. 

Se encontró que la insatisfacción 

corporal es más común entre 

adolescentes con sobrepeso y 

obesidad, especialmente en las niñas 

(66,54%) y la insatisfacción por 

delgadez en chicos (59,76%) 

quienes enfrentan una mayor 

presión social y cultural relacionada 

con los ideales de belleza, además 

los adolescentes con sobrepeso son 

más propensos a sufrir de bullying, 

lo que agrava su percepción 

corporal, estas diferencias de género 

e influencias externas son factores 

de riesgo para la imagen corporal. 

8 

Body image 

perceptions and 

symptoms of disturbed 

eating behavior among 

children and 

adolescents in 

Germany (Schuck et 

al., 2018). 

La muestra de 

estudio se llevó a 

cabo con 1524 

estudiante de doce 

escuelas 

secundarias. La 

investigación 

utilizo un 

Escala de 

Calificación de 

Figura Stunkar 

Escala de 

calificación de 

figuras 

pictóricas. 

Se utilizaron análisis descriptivos 

(medias, desviaciones estándar, 

frecuencias), pruebas t de muestras 

independientes y Chi cuadrado. Con la 

finalidad de analizar las percepciones de 

la imagen corporal y los síntomas de una 

alteración alimenticia. 

Los resultados evidencian que los 

adolescentes con un ideal de 

delgadez fueron mayores entre las 

niñas que los niños (24,9% frente a 

16,8%). Por lo que el sesgo de 

percepción y la internalización del 

ideal sociocultural de delgadez que 

perciben los y las adolescentes es 
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 muestreo por 

conveniencia. 

uno de los factores de riesgo para 

desarrollar una errónea percepción 

de la imagen corporal y preceder a 

problemas alimenticios en una edad 

temprana. 

9 

Factors associated 

with body image 

dissatisfaction in 

Portuguese 

adolescents: obesity, 

sports activity and TV 

watching (Coelho et 

al., 2016) 

La muestra por 

conveniencia 

estuvo 

conformada por 

529 participantes 

de ambos sexos. 

Escala de tasa 

corporal 

Stunkard 

Escala 

pictórica 

En la siguiente investigación se utilizó el 

cálculo de la prevalencia en porcentajes 

y pruebas de Chi-cuadrado, además se 

aplicó el análisis de regresión logística 

univariantes y multivariantes con el 

objetivo de analizar la insatisfacción de 

la imagen corporal en adolescentes y que 

factores pueden influir en la misma. 

Se evidencia una alta prevalencia de 

insatisfacción corporal 

especialmente en las adolescentes 

con sobrepeso y obesidad con un 

58%, siendo un factor de riesgo 

debido a la presión social hacia los 

ideales de delgadez. Mientras que 

en los varones el tiempo dedicado a 

mirar TV son factores de riesgo 

significativos para la insatisfacción 

corporal debido a la alta cantidad de 

anuncios direccionados a la 

perfección. 

10 

Concordancia del IMC 

y la percepción de la 

imagen corporal en 

adolescentes de una 

localidad suburbana 

de Yucatán (Oliva-

Peña et al., 2016). 

La muestra es no 

probabilística, 

conformada por 

84 participantes 

de ambos sexos de 

Yucatán. 

 

Pictograma 

Stunkard 

 

Para el análisis de los datos se empleó el 

programa SPSS versión 21. Se aplicó 

una tabla de contingencia para evaluar la 

relación de las variables, 

complementada con el cálculo del 

coeficiente de Kappa, que mide la 

concordancia entre las clasificaciones. 

Se pretende evaluar la concordancia 

entre la percepción de la imagen 

corporal y el índice de masa corporal. 

Los resultados muestran que las 

mujeres tienden a no reconocer su 

obesidad pues consideran que se 

encuentran en un peso adecuado, 

mientras que los hombres suelen 

reconocer su obesidad, pero no su 

delgadez. A pesar de que más del 70 

% de los participantes expresan 

insatisfacción con su imagen 

corporal, las mujeres se muestran 
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más insatisfechas que los hombres. 

Siendo factores de riesgo la 

discrepancia entre el índice de masa 

corporal y la percepción de la 

imagen corporal, especialmente en 

mujeres lo que sugiere un mayor 

impacto de los estándares de belleza 

y estereotipos de género. 

11 

Factors of body 

dissatisfaction among 

lebanese adolescents: 

the indirect effect of 

self-esteem between 

mental health and 

body dissatisfaction 

(Al-Musharaf et al., 

2022). 

Se ejecutó con 

una muestra de 

555 adolescentes, 

de ambos sexos, 

que residen 

actualmente en 

Líbano. Los 

participantes 

fueron reclutados 

utilizando la 

técnica de 

muestreo en bola 

de nieve. 

Escala de 

autoestima de 

Rosenberg 

(RSES) 

Escala de 

insatisfacción 

corporal. 

 

 

Se utilizó todo el software SPSS versión 

23 para realizar todos los siguientes 

análisis de datos: prueba t de Student. 

Para comparar medias, la correlación de 

Pearson, la corrección de Bonferroni, 

regresión lineal y el modelo cuatro de la 

versión 3.4 del programa SPSS Macro 

PROCESS. Con la finalidad de evaluar 

la insatisfacción corporal y el efecto de 

la autoestima entre la depresión, 

ansiedad, estrés y trastorno bipolar en 

adolescentes. 

Se observa que el sobrepeso, 

obesidad, presión mediática y la 

idealización de ciertos estándares de 

belleza son factores de riesgo para 

los adolescentes que generalmente 

desarrollan una percepción negativa 

de su apariencia. Desencadenando 

comportamientos como: monitorear 

su peso a diario, seguir dietas 

restrictivas y realizar ejercicios de 

manera excesiva. A esto se le suman 

los factores emocionales como 

estrés, ansiedad y depresión, que 

agravan los problemas suscitados. 

Este artículo realza que el 27.5% de 

los participantes siguen dietas 

estrictas para perder peso y el 37.5% 

reportan sentirse presionados por 

los medios de comunicación para 

adelgazar. 
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En la Tabla 5 se identifican los factores de riesgo asociados a la distorsión de imagen 

corporal en adolescente, y se describen los resultados más relevantes expuestos por diversos 

autores, identificando que los factores más notables de riesgo son: la presión social, cambios 

fisiológicos, baja economía y aceptación social de un grupo. 

 

  En este sentido la presión social se manifiesta principalmente a través de la 

influencia por cumplir con los estándares de belleza, que a menudo son poco realistas. Este 

hallazgo es consistente con investigaciones previas como la de Torres et al. (2019) quienes 

destacan que la presión social se manifiesta a través de la influencia sociocultural que 

fomenta la interiorización de un ideal corporal, esto implica que los y las adolescentes 

adoptan y aceptan normas sociales relacionadas con la apariencia, así estas sean poco 

realistas. 

 

 Por otro lado, los cambios fisiológicos que normalmente ocurren durante la 

adolescencia generan inseguridades y confusiones con su imagen. Estos resultados son 

similares a la investigación de Ramos et al. (2016) quienes resaltan que, en esta etapa, los 

jóvenes son vulnerables por los diversos cambios hormonales y psicológicos que atraviesan, 

debido a que su criterio está en construcción y prestos a la influencia del ambiente 

sociocultural. De igual manera se observó que los adolescentes provenientes de familias con 

recursos limitados experimentan mayor insatisfacción corporal, esto debido a diversos 

factores como el acceso restringido a recursos educativos sobre salud y nutrición. Este 

hallazgo está en línea con lo indicado por De la Cruz et al. (2018) quienes argumentan que 

la falta de información y educación en salud, más un entorno socioeconómico desfavorecido 

puede generar una percepción negativa del cuerpo. Sin embargo, Gastélum (2019), en su 

estudio realizado en una población mexicana mediante la aplicación de "Body Image 

Assessment" (BIA), un instrumento psicométrico desarrollado por la psicóloga 

estadounidense Collins, avalado y empleado en investigaciones sobre la imagen corporal, se 

contrapone y refiere que los adolescentes con un nivel socioeconómico alto son más 

vulnerables a presentar problemáticas en relación con su imagen corporal, esto se debe a 

diversos factores. En primer lugar, su mayor acceso a los medios de comunicación y redes 

sociales. Además, existe una fuerte influencia cultural, ya que asocia los cuerpos delgados 

con atributos positivos como el atractivo, la salud y el éxito.  

 

En cuanto al índice de masa corporal especialmente cuando existe sobrepeso y 

obesidad se considera un factor de riesgo importante, debido a que estos adolescentes son 

humillados y marginados socialmente por medio de bromas y apodos sobre su apariencia 

física. Esto concuerda con lo que manifiesta Rocha et al. (2022), donde contextualizan una 

alta prevalencia de insatisfacción corporal, debido al sobrepeso.  

 

Amaya-Hernández (2017) en su investigación refleja que los resultados obtenidos 

son similares a los expuestos en está indagación, sobre que la insatisfacción corporal está 

influenciada por la popularidad y la interacción con sus pares, actuando como agentes 

sociales que refuerzan la interiorización del ideal corporal. Lo que a nivel social se conoce 
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como la presión que ejercen sus semejantes, misma que desencadena conductas alimenticias 

anómalas. 

En lo referente al género, los resultados plasman que las mujeres son más propensas 

a adquirir un trastorno de la imagen corporal, debido a los estereotipos de género que 

promueve un ideal de delgadez. Esto concuerda con las investigaciones de Aguirre-Loaiza 

et al. (2017) que mencionan que las mujeres son más vulnerables a ser objeto de estándares 

de belleza poco realistas y a experimentar mayor grado de insatisfacción corporal, 

presentando deseos de tener una imagen corporal más delgada.  

 

Finalmente se destaca como factor de riesgo a los medios de comunicación donde se 

vislumbran hombres y mujeres con figuras esbeltas y aparentemente perfectas, siendo 

estándares de belleza enaltecidos por los adolescentes y propuestos como objetivo a alcanzar.  

Este fenómeno es evidenciado por Seva y Casado (2015), quienes señalan la prevalencia de 

un culto hacia como encontrar la figura ideal, en el que, celebridades del momento se 

convierten en los principales referentes de la belleza y la perfección. 



47 
 

Tabla 6 

Detallar los efectos negativos de los niveles de autoestima en adolescentes derivado de la percepción de la imagen corporal. 

No. Título/Autores/año Población o muestra 
Instrumentos de 

evaluación 
Proceso estadístico Resultados principales 

1 

¿La autoestima afecta la 

insatisfacción corporal 

en las adolescentes? (De 

Sousa Fortes et al., 

2014). 

 

 

Se utilizó una muestra 

probabilística de 397 

adolescentes mujeres 

de escuelas del 

municipio de la ciudad 

de Juiz de Fora 

Escala de Autoestima 

de Rosenberg (EAR) 

 

 

 

 

 

Se realizó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov, se 

utilizaron pruebas 

paramétricas, medidas de 

tendencia central, 

dispersión y frecuencia 

relativa, regresión lineal 

múltiple, el análisis 

univariado de covarianza 

(ANCOVA), se aplicó la 

prueba post hoc de 

Bonferroni, todos los datos 

fueron procesados mediante 

el software SPSS 20.0. Con 

la finalidad de estudiar 

como la autoestima influye 

en la insatisfacción corporal 

de los adolescentes. 

El 56% de la población presenta una 

baja autoestima. Los resultados resaltan 

que los efectos negativos de padecer un 

nivel bajo de autoestima es la 

percepción negativa de la imagen 

corporal, conductas de riesgo para 

trastornos de la alimentación e 

insatisfacción sobre el peso. Lo que 

marca una notable diferenciación con 

los beneficios. 

2 

Autoestima y ansiedad 

en los adolescentes 

(Hernández et al., 

2018). 

La muestra fue no 

probabilística 

constituida por 97 

estudiantes, de ambos 

sexos, provenientes de 

Escala de Autoestima 

de Rosenberg (EAR) 

 

Se aplicó análisis 

descriptivos de frecuencias, 

porcentajes, medias y 

desviación estándar, se 

aplicó la estadística no 

En esta investigación se evidencia que 

los adolescentes (41%) presentan una 

mayor autoestima, que las adolescentes 

(34%). Un nivel bajo de autoestima en 

mujeres se asocia con mayores niveles 
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un instituto de 

educación secundaria 

IES del Municipio de 

Totana. 

paramétrica como la prueba 

U de Mann-Whitney, 

estadística inferencial de 

contraste prueba de kruskal-

wallis y Chi-cuadrado. Los 

datos se analizaron con el 

paquete estadístico IBM 

SPSS Statistics versión 19. 

Con la finalidad de analizar 

la relación entre la 

autoestima y la ansiedad. 

de ansiedad, lo cual pueden 

experimentar más estrés y 

preocupaciones. 

3 

Funcionalidad familiar 

y su relación con la 

autoestima en 

adolescentes de la 

ciudad de Ambato 

(Pilco y Jaramillo, 

2023).  

Muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia con 

criterios de inclusión, 

se inicia con 300 

adolescentes, muestra 

final comprendida por 

285 hombres y 

mujeres, de dos 

unidades educativas 

de Ambato 

Escala de Autoestima 

de 

Rosenberg (EAR) 

Se llevó a cabo mediante un 

análisis descriptivo y de 

regresión multinomial. Para 

la fiabilidad y validez se 

aplicó el alfa de Cronbach y 

el análisis factorial, además 

se utilizó la prueba U de 

Mann Whitney, 

Kolmogórov-Smirnov y el 

coeficiente de Pearson, el 

procesamiento fue realizado 

en el software SSPS IBM 

versión 21.0, con la 

finalidad de investigar como 

el funcionamiento familiar 

se relaciona con la 

autoestima en adolescentes. 

En este estudio revela que el 36,1% de 

los participantes presentan baja 

autoestima y el 34,4% autoestima 

media. Aquellos con baja autoestima 

pueden sufrir problemas de salud 

mental, como la ansiedad y depresión, 

lo que evidencia que una autoestima 

deficiente conlleva una percepción 

errónea o insegura de uno mismos, 

provocando desconfianza, 

desvaloración y sentimientos de 

inferioridad especialmente en mujeres. 
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4 

Body image and self-

esteem in adolescents 

from the state public 

network of salvador-

bahia 

(Silva et al., 2023). 

Realizado a una 

muestra de 860 

adolescentes de ambos 

sexos, de 12 escuelas 

del municipio de 

Salvador, estado de 

Bahía. 

Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES) 

Se incluyó un análisis 

descriptivo para el cual se 

utilizó EpiData, versión 3.1. 

Así como una regresión 

multinomial, cálculo de 

Odds Ratios, análisis que 

fueron realizados en el 

paquete estadístico SPSS, 

versión 23.0. Para 

determinar la relación entre 

la insatisfacción con la 

imagen corporal y 

autoestima en estudiante. 

En este estudio, se encontró una 

prevalencia de 27,3% y 24,8%. Donde 

se resalta que la baja y moderada 

autoestima se asocia de manera inversa 

con la insatisfacción de la imagen 

corporal, siendo de mayor prevalencia 

en las niñas, es decir que, a mayor 

insatisfacción con la imagen corporal, 

menor es la autoestima. 

5 

Factors of body 

dissatisfaction among 

lebanese adolescents: 

the indirect effect of 

self-esteem between 

mental health and body 

dissatisfaction (Al-

Musharaf et al., 2022). 

Se ejecutó con una 

muestra de 555 

adolescentes, de 

ambos sexos. Los 

participantes fueron 

reclutados utilizando 

la técnica de muestreo 

en bola de nieve. 

Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES) 

Se utilizó el software SPSS 

versión 23 para realizar 

todos los análisis de datos. 

Se aplicó la prueba t de 

StudentM, la correlación de 

Pearson, la corrección de 

Bonferroni, regresión lineal 

y el modelo cuatro de la 

versión 3.4 del programa 

SPSS Macro PROCESS. 

Con la finalidad de evaluar 

la insatisfacción corporal y 

el efecto de la autoestima 

entre la depresión, ansiedad, 

Los resultados dan a conocer que los 

participantes con baja autoestima 

mostraron un aumento en la 

insatisfacción corporal. La autoestima 

baja puede incrementar el efecto 

negativo de la imagen corporal, lo que 

puede llevar a niveles altos de ansiedad 

y estrés. 
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estrés y trastorno bipolar en 

adolescentes. 

6 

Insatisfacción corporal, 

autoestima, 

sintomatología 

depresiva y estado 

nutricional en 

adolescentes (Morán et 

al., 2024). 

La muestra fue 

seleccionada por 

conveniencia en seis 

establecimientos 

educacionales de la 

provincia de 

Concepción, la cual 

estuvo compuesta por 

397 adolescentes, 

hombres y mujeres, se 

excluyeron aquellos 

adolescentes con 

discapacidad 

intelectual. 

Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES) 

 

 

Se utilizó el programa SPSS 

versión 24, para la 

aplicación de pruebas como: 

Chi cuadrado (χ2) para 

variables categóricas, 

coeficiente Spearman de 

correlación para las 

variables numéricas, con un 

nivel de significancia de 

0,05. Con el objetivo de 

analizar la relación entre la 

insatisfacción corporal con 

la autoestima, la depresión y 

el índice de masa corporal 

en adolescentes. 

En el siguiente estudio se encontró que 

el 21,30% de los hombres presentan 

baja autoestima, en comparación con el 

36,40% de las mujeres. Estos datos 

evidencian que las mujeres tienden a 

tener una autoestima más baja teniendo 

pensamientos de autorreproche y falta 

de confianza. Además, la autoestima 

está relacionada de manera inversa con 

la insatisfacción corporal, lo cual puede 

ser un indicativo de síntomas 

depresivos. 

7 

Desarrollo de la imagen 

corporal, la autoestima 

y el auto concepto físico 

al finalizar la Educación 

Primaria (Palomares et 

al., 2017). 

Muestra de 310 

adolescentes, de 

ambos sexos de 

educación primaria, 

obtenido mediante 

proceso aleatorio por 

conglomerados, 

polietápico 

estratificado 

Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES) 

Se realizó una investigación 

descriptiva e interpretativa, 

se utilizó las pruebas de 

Spearman y de Pearson para 

la correlación de los datos 

obtenidos. Con la finalidad 

de relacionar la satisfacción 

con la imagen corporal, la 

autoestima y el 

autoconcepto físico en un 

El estudio señala que los hombres 

tienen un mayor nivel de autoestima en 

comparación con las mujeres. Por otro 

lado, la baja autoestima en las chicas 

evidencia preocupaciones por su 

apariencia física, ya que son más 

sensibles a los cambios corporales y a 

los estereotipos socioculturales que 

afectan la percepción que tienen sobre 

su imagen corporal. Además, se 

consideran menos hábiles para realizar 
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contexto social y cultural 

especifico. 

actividad física y disfrutan menos de 

estas actividades. 

8 

Autoimagen, 

autoestima y depresión 

en niños y adolescentes 

con y sin obesidad 

(Sánchez-Rojas et al., 

2022). 

Se ejecutó una muestra 

no probabilística con 

295 participantes, de 

ambos sexos, 

provenientes del 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social. En dos 

grupos el primero con 

116 y el segundo con 

179. Se eliminó un 

paciente por no 

completar el 

cuestionario 

Escala de autoestima 

de Rosenberg (RSES) 

 

Para el análisis de los datos 

se utilizó la estadística 

descriptiva, la prueba U de 

Mann-Whitney y el 

coeficiente Rho de 

Spearman. Con el objetivo 

de comparar como se 

relacionan la autoimagen, la 

autoestima y la depresión en 

adolescentes con y sin 

obesidad. 

La investigación da a conocer que en un 

20 % los niños con obesidad y sin 

obesidad presentan baja autoestima. 

Teniendo como efecto negativo la 

probabilidad de desencadenar síntomas 

depresivos y desarrollar un trastorno de 

conducta alimentaria. 

9 

Body esteem among 

Korean adolescent boys 

and girls (You y Shin, 

2019). 

Seleccionado por 

muestreo por 

conveniencia, con 

1152 estudiantes 

adolescentes, de cinco 

escuelas secundarias 

de Corea del Sur, de 

los cuales se 

excluyeron 25 

participantes por falta 

de compromiso. 

Autoestima corporal. 

Escala de autoestima 

corporal (BES) 

Se utilizó el modelo de 

ecuaciones estructurales 

(SEM), el método Bootstrap 

para estimar errores, se 

aplicó pruebas t, e 

invariancia métrica, todos 

los análisis se realizaron 

utilizando AMOS 18. Con 

el fin de investigar como la 

claridad del autoconcepto 

actúa como un factor 

protector interno y como las 

influencias socioculturales 

Los resultados del estudio mostraron 

que las chicas tenían puntuaciones más 

bajas en autoestima corporal, con un 

promedio de 2.77%, en comparación 

con los chicos, que presentaron un 

promedio de 3.20%. Las adolescentes 

con baja autoestima tienden a presentar 

mayor insatisfacción con su cuerpo e 

internalización de estándares de belleza 

irreal. 
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afectan la autoestima 

corporal de los adolescentes 

10 

Imagen corporal, 

autoestima, motivación 

y rendimiento en 

practicantes de danza 

(Requena et al., 2015). 

Con una muestra 

experimental de 75 

estudiantes del 

Conservatorio 

Profesional de Danza 

de Córdoba 

Inventario de 

autoestima. Self Steem 

Inventory 

Para el análisis estadístico 

se empleó Microsoft Excel 

v. 2010 e IBM SPSS 

Statistics 20. Se calculó la 

media, mediana, desviación 

típica y la prueba U de 

Mann Whitney, pruebas 

correlacionales como: 

Pearson y criterios de 

landcheere, con el fin de 

detallar como se relaciona la 

imagen personal, la 

autoestima, la motivación y 

el rendimiento académico 

en adolescentes que 

practican danza. 

Los efectos negativos de una 

autoestima baja son la desmotivación, 

insatisfacción corporal, problemas 

académicos, relaciones interpersonales, 

trastornos de la conducta alimenticia, 

estrés y ansiedad. 
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En los estudios contextualizados en la Tabla 6 se describen los efectos negativos de 

los niveles de autoestima en los adolescentes derivado de la percepción de la imagen 

corporal, entre sus principales afectaciones son el incremento de la posibilidad de presentar 

trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta alimentaria y problemas en el área 

académica. A nivel de los trastornos del estado de ánimo, se evidencian mayormente 

depresión, ansiedad y estrés lo que condiciona una mayor inestabilidad emocional. Además 

de las dificultades académicas en razón a factores que potencializan una autopercepción 

negativa. Esto concuerda con Ferrel et al. (2014) quienes evidenciaron los mismos trastornos 

de ánimo y de alimentación, con problemas a nivel académico derivados de la baja 

autoestima. 

 

En este estudio se destaca la importancia de la confianza de los adolescentes hacia sí 

mismos, debido a que esta es crucial a la hora de la toma de decisiones, evidenciándose de 

esta manera, si existe desconfianza en un adolescente, como desencadenante directo habrá 

desvaloración y sentimientos de inferioridad. Por esta razón, Ramos (2021) afirma que en 

esta etapa evolutiva los adolescentes tienden a desconfiar de sus capacidades, lo que genera 

sentimientos de inutilidad frente a las adversidades a nivel global.  

 

El autoconcepto es un aspecto relevante dentro de la autoestima, siendo esta la 

autovaloración que se da una persona a sí misma, teniendo en cuenta habilidades y 

debilidades, por tal razón si existe una percepción negativa de su imagen personal, la 

autoestima será baja, ya que son áreas estrechamente vinculadas. Marín y Restrepo (2016) 

en su estudio exponen resultados similares con respecto al vínculo significativo que tiene el 

autoconcepto y autoestima, donde señalan que el autoconcepto positivo aumenta el nivel de 

autoestima y que tienen una relación directa con el rendimiento escolar y la autoeficacia. 

Resultados similares encontró Morán et al. (2024) en su investigación donde se evidencia 

una correlación significativa negativa inversa entre autoestima e insatisfacción corporal, lo 

que detonaban que muchos de los adolescentes establecen estándares altos inalcanzables en 

el físico, lo cual les genera frustración al no poder alcanzarlos. 

 

Otro efecto negativo derivado de la autoestima baja puede evidenciarse a través de 

sentimientos de la desmotivación, intranquilidad, angustia que se vislumbra en los 

adolescentes en una perspectiva mediocre, llevándolos a pensar que se encuentran 

estancados y que no pueden alcanzar sus metas. Al igual que Andrade et al. (2017) quienes 

mencionan que la desmotivación afecta de forma crucial la autoestima, lo que desencadena 

una falta de afrontamiento asertivo frente a las adversidades, debido a que condiciona al 

adolescente a un estado de frustración y temores.    

 

Limitaciones  

 

En la presente investigación sobre la imagen corporal y la autoestima en adolescentes 

es importante mencionar y tener en cuenta las siguientes limitaciones, puesto que ciertos 

estudios que fueron incluidos en esta revisión presentan una notable heterogeneidad en 

cuanto a las metodologías empleadas, instrumentos utilizados y las características 
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demográficas de las muestras, de la misma manera se debe considerar que en las 

investigaciones intervienen factores externos no controlados como variaciones culturales y 

poblacionales, lo cual puede sesgar los resultados, lo que compromete a la validez de los 

hallazgos. Así mismo el presente estudio no incluyo un componente de intervención, por lo 

que no se puede evaluar el impacto de programas o actividades específicas para mejorar la 

imagen corporal y la autoestima en adolescentes. 
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CAPÍTULO V.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

En conclusión, los resultados de este estudio han permitido identificar diversos 

factores de riesgo asociados a la imagen corporal en los adolescentes. Entre los riesgos 

más relevantes se encuentra la presión social ejercida por cumplir con los estándares de 

belleza, cambios fisiológicos comunes de la adolescencia, pertenecer a familias con bajos 

ingresos económicos, presión mediática, estereotipos de belleza, exceso de tiempo frente 

a la pantalla, índice de masa corporal, sobrepeso, obesidad y el bullying. Además, se 

evidenció que las mujeres tienen mayor inconformidad con su imagen que los hombres. 

Los mismos que influyen significativamente en la percepción que tienen los adolescentes 

sobre su cuerpo, aumentando la vulnerabilidad de desarrollar una imagen corporal 

negativa.  

Se detalló los efectos negativos de los niveles de autoestima, los resultados 

muestran que los adolescentes que experimentan niveles bajos de autoestima, enfrentan 

una serie de efectos negativos, siendo los más imperante la percepción distorsionada de 

la imagen corporal, mayor insatisfacción con el peso, inseguridad, desconfianza, 

autorreproche e incluso problemas académicos y de motivación, así como el riesgo de 

desarrollar trastornos alimenticios y trastornos emocionales como ansiedad, estrés y 

depresión. Los cuales son el resultado de no tener aceptación con su imagen corporal, lo 

que conlleva a que su autoestima no sea el adecuado.  

 

RECOMENDACIONES  

Se recomienda analizar en futuras investigaciones estudios sobre la imagen corporal 

en adolescentes de diferentes etnias, razas y orígenes culturales, puesto que estas influencias 

pueden afectar la forma en que valoran su cuerpo. Así también explorar como el uso de las 

redes sociales afecta la concepción de la imagen corporal, particularmente con el auge de las 

plataformas visuales como Instagram, Tiktok, Snapchat y Facebook. 

Teniendo en cuenta los efectos negativos de la autoestima se recomienda impartir 

talleres psicoeducativos, semisarios y programas en las unidades educativas de la provincia 

con la finalidad de concientizar la importancia de construir una adecuada autoestima y las 

consecuencias asociadas a un nivel bajo de autoestima. 
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