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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la insatisfacción 

corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas 

públicas del Barrio San José en 2023. Se empleó un diseño no experimental, 

básico, correlacional y cuantitativo, con un corte transversal. Se aplicaron el 

Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ) para medir la insatisfacción corporal y la 

Escala de Autoestima de Rosenberg para evaluar la autoestima. Se administraron 

estos instrumentos a 55 adolescentes obesos, de entre 10 y 19 años. En los 

resultados se encontró que el 27,30% de los adolescentes presentaron 

insatisfacción corporal extrema, además en el análisis según sexo y edad, se 

encontró una prevalencia del 75% en el género femenino durante la adolescencia 

temprana y el 42,% durante la adolescencia media. En cuanto a la autoestima, el 

34,5% de los adolescentes presentaron una autoestima media, además en el 

análisis según sexo y edad, se encontró que el 75% se encontraba en la 

adolescencia temprana. El análisis inferencial reveló una relación significativa entre 

la dimensión de preocupación por la imagen corporal y la autoestima, con un 

coeficiente de correlación de Spearman de -0,347 (p = 0,009), indicando una 

relación leve e inversa. En contraste, la dimensión de preocupación por el peso no 

mostró una relación significativa con la autoestima (p = 0,145). La variable general 

de insatisfacción corporal también se relacionó significativamente con la 

autoestima, con un coeficiente de Spearman de -0,279 (p = 0,041), reflejando una 

relación leve e inversa. En conclusión, el estudio encontró una relación inversa 

entre la insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad, 

destacando que la preocupación por la imagen corporal tiene un mayor impacto en 

la autoestima que la preocupación por el peso. 

 

Palabras claves: Insatisfacción corporal, Autoestima, Adolescentes con obesidad, 

Instituciones educativas públicas, Imagen corporal, 

Preocupación por el peso.   
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Abstract 

This research aimed to determine the relationship between body dissatisfaction and 

self-esteem in obese adolescents from public educational institutions in the San 

José neighborhood in 2023. A non-experimental, basic, correlational and 

quantitative design was used, with a cross-sectional section. The Body Shape 

Questionnaire (BSQ) was applied to measure body dissatisfaction and the 

Rosenberg Self-Esteem Scale to assess self-esteem. These instruments were 

administered to 55 obese adolescents, between 10 and 19 years old. The results 

found that 27.30% of the adolescents presented extreme body dissatisfaction, in 

addition in the analysis according to sex and age, a prevalence of 75% was found 

in the female gender during early adolescence and 42.% during middle 

adolescence. Regarding self-esteem, 34.5% of the adolescents presented average 

self-esteem, in addition in the analysis according to sex and age, it was found that 

75% were in early adolescence. Inferential analysis revealed a significant 

relationship between the dimension of body image concern and self-esteem, with a 

Spearman correlation coefficient of -0.347 (p = 0.009), indicating a mild and inverse 

relationship. In contrast, the dimension of weight concern did not show a significant 

relationship with self-esteem (p = 0.145). The general variable of body 

dissatisfaction was also significantly related to self-esteem, with a Spearman 

coefficient of -0.279 (p = 0.041), reflecting a mild and inverse relationship. In 

conclusion, the study found an inverse relationship between body dissatisfaction 

and self-esteem in adolescents with obesity, highlighting that body image concern 

has a greater impact on self-esteem than weight concern. 

 

 

 

 

Keywords: Body dissatisfaction, Body image, Concern about weight, Obese 

adolescents, Public educational institutions, Self-esteem.  
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I. INTRODUCCIÓN 

En la Provincia de Tumbes, especialmente en el Barrio San José, se evidencio una 

preocupante falta de atención hacia la obesidad entre los adolescentes que asisten 

a instituciones educativas públicas (Olivos y Saldarriaga, 2020). Esta carencia se 

manifiesta en la falta de monitoreo del Índice de Masa Corporal (IMC) en el ámbito 

de la Educación Física, como se ha observado al visitar las instituciones educativas 

públicas. investigar 

Es crucial reconocer que la obesidad no solo afecta la salud física de los jóvenes, 

sino que también puede tener consecuencias significativas en su bienestar 

emocional y mental (López et al., 2018). La falta de atención a este problema puede 

ser un factor determinante para el desarrollo de la autoestima y en el surgimiento 

de la insatisfacción corporal entre los estudiantes (Jaimes, 2021).  

Valenciano y Solano (2012) mencionan que la insatisfacción corporal y la baja 

autoestimas son ocasionados principalmente por el factor sociocultural, es decir, la 

influencia del concepto que tiene la sociedad sobre el cuerpo humano y cómo se 

cree que debería ser, afectando a cada individuo de diferente manera, dependiendo 

del modelo inculcado por la familia, la presión de los pares y las características 

individuales de cada persona. 

Esto se refleja en la Teoría de la Comparación Social propuesta por León Festinger 

(1954 citado por Hinostroza y Pacheco, 2020) y la Teoría de Autoestima de Morris 

Rosenberg, tal como se citó en Villalobos, (2019) desde una perspectiva 

sociocultural, resaltando la importancia de la comparación y factores sociales en la 

percepción de uno mismo.  

En ese sentido, Hinostroza y Pacheco (2020) definen la insatisfacción corporal 

como la incomodidad que sienten los individuos hacia su cuerpo, incomodidad que 

puede presentarse a través de autocríticas y burlas hacia el aspecto físico de cada 

uno. 
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De igual forma, Gong et al., (2022) define la autoestima como la evaluación o actitud 

de una persona hacia sí misma y es un aspecto fundamental de la salud mental. La 

baja autoestima se asocia con resultados psicológicos negativos en los jóvenes 

(Gong et al., 2022). 

Esta problemática ha sido estudiada por diversos autores, en España, López et al., 

(2018) indicaron en su investigación que la percepción del individuo, orientada de 

manera positiva o negativa, influirá en la interpretación del autoconcepto. La 

percepción que tenga la persona sobre sí misma determinará si existe una 

insatisfacción corporal.  

De igual forma, en México, Guiza (2021), menciona la importancia de investigar la 

conexión entre las emociones, en particular la vergüenza y la satisfacción corporal, 

ha ganado popularidad debido a cómo influye en la percepción de la forma del 

cuerpo, en la actitud y los sentimientos hacia uno mismo. En su investigación se 

analizó como los elementos ya mencionados afectan a los niños con problemas de 

obesidad, teniendo en cuenta la influencia que ejerce su cultura y la familia, resulta 

necesaria para comprender como impactan en la aceptación o rechazo por parte 

de los demás. Asimismo, en la investigación de Oliva (2020), realizada en España  

encontró una relación inversa significativa entre la insatisfacción corporal y la baja 

autoestima.  

Por su parte, En Perú Nombera (2022) en su tesis realizada en Chiclayo, encontró 

una relación inversa significativa entre la imagen corporal y autoestima en adultos 

jóvenes. Sin embargo, a nivel local no se han identificado investigaciones 

relacionadas con la insatisfacción corporal y a la autoestima de los adolescentes 

con obesidad en las instituciones educativas públicas del barrio San José.  

Actualmente, nos enfrentamos a una sociedad que impone estándares de belleza 

a través de los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales. Estos 

estándares pueden generar una presión abrumadora sobre los adolescentes, 

quienes a menudo se sienten obligados a cumplir con ciertos criterios estéticos para 

ser aceptados (Hinostroza y Pacheco, 2020). 
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La comparación constante con sus pares también juega un papel crucial. Los 

adolescentes tienden a medir su valía personal en función de cómo se ven en 

comparación con otros, lo que puede exacerbar aún más la insatisfacción corporal 

si perciben que no cumplen con ciertos ideales de belleza o popularidad (Villalobos, 

2019). La importancia de esta investigación radica en su potencial para comprender 

mejor la relación entre la insatisfacción corporal y la baja autoestima en 

adolescentes con obesidad.  

En este sentido, la pregunta de investigación que guio el estudio fue: ¿Cuál es la 

relación entre la insatisfacción corporal y la baja autoestima en adolescentes con 

obesidad de instituciones educativas públicas del Barrio San José en el año 2023? 

Al respecto, el objetivo principal de la investigación fue determinar la relación que 

existe entre la insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad 

de instituciones educativas públicas del Barrio San José en el 2023;  

Además, como objetivos específicos tenemos los siguientes: 1) Distinguir los 

niveles de insatisfacción corporal en adolescentes con obesidad de instituciones 

educativas públicas del barrio San José en el 2023. 2) Identificar los niveles de 

insatisfacción corporal según edad, sexo en adolescentes con obesidad de 

instituciones educativas públicas del Barrio San José en el 2023. 3) Distinguir los 

niveles de autoestima en estudiantes con obesidad de instituciones educativas 

públicas del Barrio San José en el 2023. 4) Identificar los niveles de autoestima en 

adolescentes con obesidad según edad, sexo en instituciones públicas del barrio 

San José del 2023. 5) Relacionar las dimensiones de insatisfacción corporal con 

los niveles de autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas 

públicas del Barrio San José en el 2023. 
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Debido a esto, la presente investigación se justificó desde el punto de vista teórico, 

se asumió la teoría de Festinger (Teoría de la comparación social) para la variable 

insatisfacción corporal, el cual menciona que la comparación del individuo con sus 

semejantes podría desencadenar en una insatisfacción corporal y la teoría de 

Rosenberg (Teoría de la autoestima) para la variable autoestima, donde describe 

que la actitud de uno mismo es moldeada por factores sociales. Con estas dos 

teorías se buscó fundamentar la investigación sobre la relación entre la 

insatisfacción corporal y la autoestima, destacando la importancia de la 

comparación social y la influencia de los factores sociales en la percepción de uno 

mismo.  

Desde el punto de vista metodológico, la investigación fue de tipo básico con un 

nivel correlacional y un enfoque cuantitativo. Se empleó un diseño no experimental 

con un corte transversal. Además, se aplicó el Cuestionario de la Forma Corporal 

(BSQ) para evaluar la insatisfacción corporal del adolescente y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg para medir el nivel de autoestima. Estos instrumentos se 

correlacionaron para determinar la relación entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima. Desde el punto de vista práctico, la investigación pretende ser eficaz 

para que las Instituciones Educativas del barrio San José a nivel secundario puedan 

plantear propuestas de la problemática teniendo en cuenta la relación de las 

variables ya mencionadas. 

Desde el punto de vista social, este trabajo cumplió con el propósito de brindar 

información sobre la insatisfacción corporal y niveles de autoestima en personas 

con obesidad, de esta forma introducir al lector a la realidad de la problemática 

establecida. Desde el punto de vista profesional, la insatisfacción corporal y los 

niveles de autoestima en estudiantes con obesidad son aspectos importantes de 

estudio que se centran en comprender como la percepción de la imagen corporal y 

la valoración personal afectan a los individuos que padecen obesidad, 

especialmente en un entorno educativo.  

El objeto de estudio fueron 55 adolescentes con obesidad que asistieron a las 

instituciones educativas públicas del barrio San José, tales como, I.E. 001 José 

Lishner Tudela, E.I. Glorioso Colegio Nacional El Triunfo y I.E. Inmaculada 

Concepción. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

A lo largo del tiempo, el valor que se le ha atribuido al cuerpo, así como a la 

apariencia física ha adquirido una mayor relevancia en la sociedad. Como lo 

menciona Pizarro (2023). La sociedad establece normas sobre la apariencia 

corporal, promoviendo modelos de belleza que muchas veces son poco realistas o 

difíciles de alcanzar para la mayoría. Estos estándares se difunden mediante los 

medios de comunicación, las redes sociales, la cultura y otros canales, 

influenciando nuestra percepción de cómo debería ser físicamente una persona. 

Actualmente, existe un enfoque creciente en la promoción del amor propio junto 

con la aceptación de los cuerpos en su diversidad, con el objetivo de eliminar 

críticas, estereotipos, así como normalizar la variedad de tallas y pesos. Lo que en 

el pasado era considerado un tema tabú, ahora se discute abiertamente, buscando 

crear un ambiente donde estos temas se traten con naturalidad (Guavita 2024).  

Como mencionan Tacca et al. (2020), esta amplia gama de investigaciones resalta 

la importancia del autoconcepto en varios aspectos de la vida, desde la esfera 

académica hasta la salud mental, las relaciones interpersonales y la calidad de vida 

en general. Este estudio subraya cómo la percepción individual puede afectar 

profundamente múltiples áreas del bienestar. 

Esta investigación exploró la relación entre la insatisfacción corporal y la autoestima 

de los adolescentes con obesidad. Para lograrlo, se inició identificando los 

conceptos clave de las variables que se estudiaron. Este enfoque inicial buscó una 

comprensión claramente detallada, sentando bases para el desarrollo de la 

investigación. 

Según Vargas–Almendra et al. (2021), la insatisfacción corporal se desarrolla a 

partir de la desvalorización de la imagen corporal. Esto ocurre cuando hay una 

discrepancia entre la forma real del cuerpo, tal como se percibe, y la imagen 

idealizada que se tiene. 
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Esto significa que las personas tienden a evaluar su cuerpo a través de estándares 

o ideales determinados, lo que puede generar descontento, malestar o 

insatisfacción cuando sienten que su cuerpo no coincide con esa idealización. 

Un factor importante para la insatisfacción corporal es la preocupación por el peso. 

En los adolescentes, este factor se incrementa debido a la ganancia de peso 

fisiológica generada por la etapa de crecimiento (Navarro, 2020).  

Otro factor significativo en la insatisfacción corporal es la preocupación por la 

imagen corporal, un constructo complejo que incluye diversas dimensiones, 

abarcando la percepción del tamaño, los contornos, la forma del cuerpo, así como 

los sentimientos relacionados con sus características (Ninavilca, 2024). 

Esta situación es más frecuente entre mujeres, aunque también puede presentarse 

en hombres, impactando la manera en que perciben y valoran su apariencia física 

(Guerrero, 2019). Según Peláez et al., (2021), esta insatisfacción se presenta en 

distintos niveles según la intensidad: sin insatisfacción, leve, moderada y severa.  

La problemática de la insatisfacción corporal, como mencionan Ellis y Harper 

(2017), puede originarse a partir de ideales irracionales promovidos por la sociedad. 

Estos ideales pueden ser trasmitidos de diversas maneras, además tienen tal poder 

que ejercen influencia significativa en la conducta de cualquier individuo logrando 

ser responsables de ocasionar molestias emocionales. Según Quirós (2021), la 

modernidad ha traído consigo una serie de procesos que ha industrializado y 

mercantilizado la imagen corporal de formas tan diversas, tan sutiles y a la vez, tan 

directas que se han incorporado a la cotidianidad como elementos de interacción, 

donde la burla o el desprecio para con el cuerpo gordo, constituye una forma 

naturalizada de relacionamiento, cuyas consecuencias físicas y emocionales son 

subestimadas. 

Como lo menciona Brown (2010), el intento de ajustarse a estos estándares irreales 

puede desencadenar sentimientos de insatisfacción, ansiedad o malestar 

emocional, ya que la discrepancia entre la realidad del cuerpo y el ideal impuesto 

por la sociedad puede generar conflictos en la autoimagen y autoestima.  
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Esto se refleja en la Teoría de la comparación social propuesta por León Festinger 

(1954 citado por Hinostroza y Pacheco, 2020). Esta teoría es una idea fundamental 

en la psicología social que explora cómo personas se evalúan a sí mismo al 

compararse con los demás. Esta comparación puede generar sentimientos de 

inferioridad o insatisfacción si percibimos una brecha significativa entre nosotros y 

aquellos a quienes admiramos.  

La comparación social puede tener un impacto significativo en la insatisfacción 

corporal. Hinostroza y Pacheco (2020) sugieren que lo preocupante de la 

comparación es que la persona puede sentir insatisfacción corporal, lo que podría 

desencadenar en una baja autoestima. 

Por otro lado, según Branden (1995), define la autoestima como la confianza en las 

capacidades del individuo, se refiere a un sentimiento de ser respetables, dignos, 

que nuestras necesidades tengan derechos, la autoestima consiste en valorar y 

reconocer lo que uno puede llegar hacer. Es decir, que el poder está en tener una 

buena valoración de sí mismo. 

Como lo menciona Quispe (2021), el ser humano se encuentra constantemente 

evaluándose a sí mismo a partir de cuatro aspectos: físicos, psicológicos, sociales 

y culturales. Estos elementos juegan un papel crucial en la formación de la 

autoaceptación, la confianza en uno mismo y en las interacciones con los demás, 

siendo elementos fundamentales en la construcción de la identidad personal. 

Según lo define Diaz y Diaz (2018), Esta palabra compuesta por el prefijo griego 

autos, que significa uno mismo, y estima, que se interpreta como valoración. Es 

decir, la autoestima se refiere a un conjunto de emociones, sensaciones incluso 

sentimientos dirigidos hacia uno mismo. Surge del autoconcepto representando el 

valor que uno se atribuye como individuo. La percepción que tenemos de uno 

mismo puede ser positiva o negativa, este depende en gran medida del concepto 

que hayamos formado de nuestra identidad, habilidades, características personales 

y la autoimagen.  
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Según Panesso y Arango, 2017), una autoestima positiva se basa en una 

percepción saludablemente equilibrada de uno mismo, lo que puede promover la 

confianza, la capacidad de afrontar desafíos y una estabilidad emocional. Por otro 

lado, la autoestima negativa puede manifestarse en inseguridades, dudas sobre las 

propias capacidades y una visión menos positiva.  

Branden (1995) aborda los factores externos e internos que influyen en la 

autoestima de las personas. Indica que los factores internos se relacionan con las 

creencias que cada individuo ha construido a lo largo de su vida. Estos factores 

internos están influenciados por elementos externos, que engloban desde las 

creencias inculcadas por influencias culturales y sociales del entorno que se 

desarrolla.  

En el contexto de este estudio, se ha considerado la Teoría de Autoestima de Morris 

Rosenberg, citada por Villalobos (2019), desde una perspectiva sociocultural. Esta 

teoría postula que la autoestima representa la actitud que una persona tiene sobre 

sí misma, reflejado sus pensamientos en distintas situaciones. Esta percepción de 

uno mismo es moldeada por los factores sociales incluso culturales que influyen en 

el desarrollo de la persona. 

Además, según Blanco y Mota (2016), Rosenberg en su investigación original 

estableció vínculos entre la autoestima, la depresión y la ansiedad. En esta 

investigación, se busca explorar la relación entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima. Este enfoque pretende comprender cómo la percepción del cuerpo 

podría estar relacionada con la evaluación personal y emocional que las personas 

tienen de sí mismas. 

Según la visión Castelo-Rivas et al., (2023), la autoestima se divide en tres tipos: 

alta, media y baja. La alta autoestima la define como una percepción positiva de sí 

mismo en un estado emocional equilibrado. Es decir, la persona se siente a gusto 

consigo mismo, confía en sus capacidades aborda desafíos con seguridad. Este 

concepto se puede interpretar como la percepción de uno mismo como valiosos tal 

como son. Pueden afrontar situaciones desafiantes, contando con mecanismos 

efectivos de afrontamientos para manejarlos. 
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La autoestima media se sitúa en un punto intermedio entre la autoestima alta y baja. 

Las personas con autoestima media pueden experimentar tanto aspectos positivos 

como negativos en su percepción de sí mismas. Pueden sentirse seguras en ciertos 

aspectos de sus vidas mientras que pueden tener dudas o inseguridades en otros. 

Esta fluctuación puede deberse a factores externos o internos que afectan 

temporalmente su autoconcepto y confianza en sí mismas (Castelo-Rivas et al., 

2023). 

Según Castelo-Rivas et al., (2023), la baja autoestima se caracteriza por 

inseguridades, falta de confianza y sentimientos de inferioridad. Aquellas personas 

con esta autoestima tienen dificultades para aceptarse tal como son, lo que resulta 

en problemas emocionales y desafíos en sus relaciones interpersonales.  

Villalobos (2019) menciona que, al referirnos a una autoestima baja, estamos 

hablando de la dificultad que tiene ciertas personas para sentirse bien consigo 

mismas. Por ende, no se consideran personas valiosas, sin poder expresar aquello 

que sienten, desean o necesitan. 

La insatisfacción corporal y la autoestima son temas especialmente relevantes en 

la vida de los adolescentes, especialmente para aquellos que luchan con problemas 

de peso u obesidad (Hinostroza y Pacheco, 2020). En esta fase de desarrollo, los 

adolescentes atraviesan un período crucial de formación de su identidad y 

autoconcepto, lo cual puede ser profundamente afectado por la presión social junto 

con los estándares de belleza (Papalia et al., 2012). 

Para los adolescentes obsesos, la insatisfacción corporal puede ser una carga 

emocional abrumadora (Carvajal y Esparza, 2021). Constantemente se enfrentan a 

la comparación con sus pares, a menudo idealizando cuerpos delgados y atléticos 

que parecen estar fuera de su alcance (Peláez et al., 2021). Esta comparación 

constante puede mermar su autoestima, haciéndolos sentir poco atractivos, 

indeseables o indignos de amor y aceptación (Sánchez-Rojas et al., 2022). 

Durante esta etapa, los adolescentes experimentan cambios físicos, emocionales 

y sociales significativos, lo que puede aumentar su vulnerabilidad a la insatisfacción 

corporal junto con los problemas de autoestima (Papalia et al., 2012). 
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Según la teoría del sentido de pertenencia, los adolescentes, en su búsqueda de 

identidad y conexión, anhelan sentirse parte de un grupo donde sean aceptados tal 

como son. Sin embargo, el estigma asociado con el sobrepeso u obesidad puede 

dificultar su sentido de pertenencia, llevando a sentimientos de exclusión y 

aislamiento (Rodriguez-Garcés et al., 2021). 

De acuerdo con lo plasmado con anterioridad, esta investigación asumió como 

postura teórica, que los adolescentes tienden a evaluar su propia apariencia 

comparándose con los estándares de belleza socialmente construidos, lo que 

puede llevar a insatisfacción corporal cuando sienten que no cumplen con estos 

estándares. Cuando sienten que su apariencia no se ajusta a los estándares de 

belleza predominantes, pueden experimentar un sentimiento de exclusión social. 

Esta exclusión refuerza la insatisfacción corporal y disminuye la autoestima.  

Según la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021), la obesidad es declarada 

una epidemia a nivel mundial, ya que es el desequilibrio consistente y prolongado 

que realiza la persona con su alimentación, produciendo así una acumulación de 

caloría en el tejido adiposo. 

La relación entre la obesidad y la autoestima es muy estrecha. Como menciona 

Goldberg (2002 citado en Álvaro y Guzmán, 2005), una de las consecuencias es la 

perdida de la autoestima, con esta pérdida da paso a la depresión, lo cual es 

compensada por muchas personas con la comida para de esta forma aliviar la 

depresión. 

Existen cuatro tipos de obesidad según la OMS (2021), que se distinguen según la 

zona donde se encuentre acumulada la grasa, la obesidad Tipo I, en este se da 

cuando existe un exceso de grasa sin que exista una acumulación específica de 

tejido adiposo en el cuerpo, el Tipo II siendo más común entre varones, aquí la 

grasa se acumula en la región abdominal y el tronco, el Tipo III se acumula la grasa 

en el vicero-abdominal, el Tipo IV donde la acumulación de grasa se da en el glúteo-

femoral, siendo esta última la más frecuente en las mujeres. 
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Según la investigación de Diaz y Diaz (2018), la obesidad puede tener dos 

orígenes: endógeno y exógeno. La obesidad endógena se caracteriza por un 

incremento en el número de células grasas debido a un desequilibrio hormonal. La 

ausencia de ciertas hormonas provoca la acumulación de tejido adiposo. La 

obesidad exógena puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida, pero se da 

mayormente en la vida adulta debido al incremento en el tamaño de las células 

grasas. 

Sin embargo, para fines de esta investigación, se excluye la consideración de 

enfermedades adicionales a la obesidad que podrían influir en la autoestima de las 

personas. Es decir, se busca estudiar específicamente la relación entre la 

insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad, sin 

considerar otras enfermedades que pudieran afectar la percepción personal. 

Para la presente investigación, se utilizará una clasificación ya establecida por la 

Organización Mundial de la Salud, citada en Moreno (2012), para identificar a los 

pacientes con obesidad e integrarlos a la investigación. Se utilizarán los puntos de 

intervalo normal y obesidad que se encuentran dentro de esta clasificación. 

Tabla 1. 

Clasificación de Índice de Masa Corporal. 

Clasificación IMC Riesgo 

Bajo peso  < 18.4 Bajo 

Normal 18.5 – 24.9 Promedio 

Sobre peso  ≥ 25  

Pre- Obeso 25 – 29.9 Aumentado 

Obesidad I 30 – 34.9 Moderado 

Obesidad II 35 – 39.9 Severo 

Obesidad III ≥ 40  Muy Severo 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, citada en Moreno (2012) 

El índice de masa corporal (IMC) es una medida comúnmente utilizada para evaluar 

el peso de una persona en relación con su estatura. Se calcula dividiendo el peso 

en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado, utilizando la siguiente fórmula:  

IMC =
peso (kg)

altura (m2)
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Según la OMS (2021), una persona se considera obesa cuando presenta un IMC 

de 30 a más. 

Diversos autores vienen desarrollando investigación en el tema, como en el caso 

de Fernández et al., (2019) en su investigación realizada en España titulada 

Satisfacción e índice de masa corporal y su influencia en el autoconcepto físico se 

centra en examinar la relación entre la satisfacción corporal, el autoconcepto físico 

y la obesidad en estudiantes de educación primaria y secundaria, incluyendo 

variables como el sexo, la edad y contexto escolar en que se encuentran. Siendo 

de 1.093 estudiantes de 11 a 14 años de 19 instituciones educativas, se observó 

un 20% con sobrepeso, 79% de estudiantes satisfechos con su imagen, en cuanto 

a la relación se muestran diferencias significativas entre las variables. 

Martínez y Alfaro (2019) quienes desarrollaron su investigación en dos unidades 

educativas de la ciudad de La Paz (Ecuador), tuvieron como objetivo validar la 

escala de autoestima de Rosenberg en una población de 983 estudiante de 12 a 

17 años entre las cuales 481 fueron varones y 502 mujeres, utilizando una 

metodología descriptiva de tipo no experimental, cuantitativa y transversal, no 

probabilístico, además se usó la escala de autoestima de Rosenberg, tuvo como 

resultado validar el instrumento así mismo se obtuvo  que en función a la edad se 

evidenció que los estudiantes con autoestima baja presentaron a la edad de 12, 

13,14, 15, 16 y 17 años, predomina con 57%, 53%, 57,1%, 57,8%, 61,8% y 60,7% 

respectivamente, con autoestima media a la edad de 12, 13,14, 15, 16 y 17 años 

arrojaron 3,6%, 1,8%, 3,7%, 1,2%, 1,2%, 5,3% siendo los resultados más bajos y 

en la autoestima alta a la edad de 12, 13,14, 15, 16 y 17 años con 39,4%, 45,2%, 

39,3%, 41%, 37%, 343%. Concluyendo que la autoestima elevada estuvo presente 

en la edad de 13 años y la más baja a la edad de 16. 
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Sánchez et al., (2019) desarrolló su investigación en la India y tuvieron como 

objetivo de analizar la imagen corporal y el sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescente, para ello usaron una muestra de 395 participantes de 8 a 15 años, a 

dicha muestra se les aplicó las siluetas de stunkard como instrumentos de 

recolección de datos. El 37.3% de los hombres y el 22.4% de las mujeres fueron 

categorizados con sobrepeso u obesidad. En cuanto a la imagen corporal, el 82.3% 

mostró insatisfacción con su cuerpo, siendo especialmente notables aquellos que 

deseaban tener una mayor masa corporal (62.7% de los hombres y 49.7% de las 

mujeres). Concluyendo que la insatisfacción corporal, como problema psicológico, 

prevaleció en mayor medida que la obesidad, que es un problema fisiológico. 

Oliva (2020) quien desarrolló su indagación en los centros de estudio de 

poblaciones rural y hablantes de la lengua indígena en México, tuvo como objetivo 

analizar la relación entre la insatisfacción con la imagen corporal y la 

autoevaluación personal que hacen los y las estudiantes de secundaria HLI, con 

una muestra de 7296 adolescentes, usando un estudio transversal, observacional. 

Se aplicó los cuestionarios de Body Shape Questionaire y la escala de autoestima 

de Rosenberg. Los resultados indicaron la presencia de varias conexiones entre la 

insatisfacción con la imagen corporal, sus diversas dimensiones y la autoestima 

global. En conclusión, se evidencia una relación significativa entre la baja 

autoestima y la insatisfacción corporal. 

Jiménez et al., (2021) quienes ejecutaron su investigación en 25 centros educativos 

de la Rioja en España, teniendo como objetivo analizar la prevalencia de la 

insatisfacción corporal de los adolescentes riojanos, con una muestra de 761 

estudiantes de 12 a 17 años, se utilizaron varios instrumentos, teniendo relación 

con la presente investigación son el Análisis de la percepción corporal y la Escala 

de Rosenberg. Los resultados mostraron que el 59,8% de los adolescentes se 

encontraban insatisfechos con su imagen corporal. Llegando a la conclusión de la 

mayoría de los estudiantes presentaron insatisfacción corporal. 
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Castelo-Rivas et al., (2023) en su investigación realizada en Ecuador, con el 

objetivo de determinar los niveles de sobrepeso, obesidad y autoestima. La 

investigación fue cuantitativo, descriptivo y de corte transversal. Se aplico la escala 

de autoestima de Rosenberg a 384 estudiantes. En los resultados, el 13% de los 

estudiantes presentó bajo peso, el 61% tenía un peso normal, y el 26% mostró 

obesidad. Además, se observó que los índices más altos de afectación en la 

autoestima (media y baja) se dieron entre los adolescentes con obesidad. 

Concluyendo que se encontró una mayor prevalencia de baja autoestima en los 

adolescentes con sobrepeso, mientras que a medida que los niveles de obesidad 

aumentan, la autoestima tiende a mejorar, sugiriendo que estos adolescentes 

comienzan a aceptar su apariencia física. 

En el ámbito nacional, Nombera (2022) en su tesis titulada Imagen corporal y 

autoestima en adultos jóvenes del distrito de Chiclayo, 2022. Se trabajó con 190 

mujeres y 191 varones de edades entre 20 a 30 años con el objetivo de determinar 

la relación de imagen corporal y la autoestima. Los resultados mostraron de que 

existe un 89% del grupo femenino que posee un grado moderado a extrema 

insatisfacción corporal, mientras que en los varones es de un 22%. Por otro lado, 

en la autoestima se encontró que los varones arrojan un 68% mientas que las 

mujeres del 67% en la autoestima alta. A diferencia de incluir a ambos sexos que 

es de un 66% de autoestima baja. Además, concluyo que existe una relación 

inversa entre las variables.  

Navarro (2020) quien desarrolló su estudio en las instalaciones del centro 

preuniversitario de la UCSM en Arequipa, teniendo como objetivo establecer la 

relación entre el sobre peso u obesidad con el nivel de autoestima en adolescencia, 

trabajando con una muestra de 230 estudiantes de 15 a 19 años, utilizando los 

instrumentos del test de Rosenberg y el BSQ. Obteniendo que el 60% de los 

estudiantes adolescentes con sobrepeso u obesidad presentaron un nivel de 

autoestima media, un 20,4% con autoestima baja y un 19,6% de autoestima baja. 

Concluyendo que un poco más de la tercera parte sin sobre peso u obesidad tiene 

autoestima media, mientras que el 12,6% de los adolescentes con sobre peso u 

obesidad presentaron autoestima baja. 
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Huamanlazo (2021) quien realizo su exploración en Chimbote, tuvo como objetivo 

describir el nivel de autoestima en los adolescentes del distrito de San Luis, Cañete, 

Lima. Con una población de 30 adolescentes, utilizando la Escala de Rosenberg. 

Arrojando en los resultados que el 53,3% de los estudiantes tienen autoestima 

media, seguido del 40% con autoestima baja y solo el 6,6% con autoestima alta. 

Quispe (2020) quien desarrolló su investigación en grupos parroquiales de 4 

balnearios de lima del sur, siendo Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y 

Pucusana, tuvo como objetivo describir los rangos de insatisfacción con la imagen 

corporal y sus componentes en adolescentes de un grupo parroquial, según sexo y 

edad, con una muestra de 210 adolescentes entre 14 a 17 años, utilizando el 

cuestionario de insatisfacción corporal con la imagen corporal, obteniendo como 

resultado que los adolescentes de 14 años tiene rangos moderados siendo un 

11.4%, la edad de 15 años obtuvieron el 50% de rango severo. Concluyendo que 

las mujeres tienen nieles altos de insatisfacción corporal, con un 86,4% siendo 

representativo a la edad de 15 años. 

Hernández y Toscano (2023) quienes desarrollaron su tesis con el objetivo de 

determinar la asociación entre insatisfacción corporal, IMC y perímetro abdominal 

en adolescentes de un colegio de Villa María del Triunfo – Lima. Se realizó un 

estudio descriptivo, transversal y correlacional con una muestra de 390 

adolescentes de ambos sexos en un colegio nacional. Se empleó el cuestionario 

BSQ para medir el nivel de insatisfacción corporal de los adolescentes. El análisis 

estadístico se llevó a cabo utilizando el programa Stata 12 y se aplicó la prueba de 

chi-cuadrado con un nivel de confianza del 95% (p<0,05). Los resultados mostraron 

una relación significativa entre la insatisfacción corporal, el índice de masa corporal 

(IMC) y el perímetro abdominal (p=0,00). Además, se encontró una asociación entre 

la insatisfacción corporal y las variables de edad, sexo y grado (p: 0,003; 0,00; 0,00, 

respectivamente). El IMC mostró asociación con el género y la edad (p: 0,00; 

0,001), mientras que el perímetro abdominal se relacionó significativamente con la 

edad (p: 0,00). Conclusiones: El sobrepeso se presenta como un indicador de 

insatisfacción corporal. Además, un mayor perímetro abdominal, especialmente en 

niveles de riesgo alto, está asociado con una mayor insatisfacción corporal. 
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En el ámbito local, Guerrero, (2019) quien desarrolló su tesis en la institución 

educativa 051 Virgen de Fátima, tuvo como objetivo identificar el nivel de 

autoestima según el sexo de los estudiantes de secundaria de dicha institución, con 

una muestra de 160 estudiantes entre loa 14 a 16 años, donde se utilizó el 

inventario de autoestima de Coopersmith. En donde los resultados arrojaron que el 

64,3% de los estudiantes de sexo masculino se ubican en el nivel promedio de 

autoestima y el 6,3% en el nivel moderado bajo, en relación con las mujeres el 

35,7% se ubica en el nivel promedio y 5% en el nivel moderado bajo. 

Urrutia (2019) la investigación se centró en la autoestima de estudiantes de 

segundo y tercer año de secundaria en la Institución Educativa Zarumilla en 

Tumbes, fue determinar su nivel de autoestima. La metodología empleada fue de 

carácter descriptivo, no experimental, con un enfoque cuantitativo. Se utilizó el 

Inventario de Autoestima en su versión escolar de Stanley Coopersmith para 

recopilar datos de toda la población, compuesta por 150 estudiantes de los grados 

mencionados. El análisis de los datos se realizó utilizando Microsoft Excel 2013 y 

SPSS Versión 22, empleando estadísticas descriptivas para procesar la 

información. Según los resultados obtenidos, se observó que el 52% de la muestra 

se ubicó en un nivel de autoestima considerado como promedio. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación titulada Insatisfacción corporal y niveles de autoestima en 

estudiantes con obesidad de instituciones educativas públicas del barrio San José 

del 2023 fue del tipo básica y del nivel correlacional. Según Hernández et al., (2019) 

este tipo de investigación básica busca generar conocimiento acerca de un 

fenómeno observado mientras que con el nivel correlacional se busca predecir el 

comportamiento de una variable conociendo el comportamiento de otra variable 

relacionada.  

La misma siguió un enfoque cuantitativo debido a que llevó a cabo la recolección y 

análisis de datos numéricos. Al respecto, Hernández et al., (2019) señala que este 

enfoque se basa en mediciones numéricas y el uso frecuente de estadísticas para 

comprender patrones de comportamiento en una población.  

Con respecto al diseño, se siguió un diseño no experimental, lo que significa que 

se lleva a cabo sin manipular deliberadamente las variables en estudio. Hernández 

et al., (2019) describe que este diseño permite observar los fenómenos en su 

contexto natural. Además, fue de corte transversal, debido a que se analizaron en 

solo un momento de la historia.  

A continuación, se muestra el esquema de la investigación:  

 

 

 

Dónde:  

V1: Insatisfacción corporal. 

V2: Autoestima. 

r: Relación entre variables.  

M: Muestra. 

 V1 

V2 

r M 
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3.1. Hipótesis general  

H1: Existe relación inversa significativa entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas públicas del 

barrio San José en el 2023. 

H0: No existe relación inversa significativa entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas públicas del 

barrio San José en el 2023. 

3.2. Hipótesis específicas  

Para la dimensión preocupación por el peso  

H1: Existe relación inversa significativa entre la preocupación por el peso y la 

autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas públicas del 

barrio San José en el 2023. 

H0: No existe relación inversa significativa entre la preocupación por el peso y la 

autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas públicas del 

barrio San José en el 2023. 

Para la dimensión preocupación por la imagen corporal  

H1: Existe relación inversa significativa entre la preocupación por la imagen corporal 

y la autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas públicas. 

del barrio San José en el 2023. 

H0: No existe relación inversa significativa entre la preocupación por la imagen 

corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas 

públicas del barrio San José en el 2023. 

3.3. Definición conceptual  

Variable 1: Insatisfacción corporal. – Según Bustamante (2020), la insatisfacción 

corporal se manifiesta cuando hay una discrepancia entre la percepción real del 

propio cuerpo y la imagen idealizada que se tiene de él. Esta percepción está 

influenciada por un conjunto de factores que se van formando a lo largo de nuestras 

experiencias y desarrollo personal. 
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Variable 2: Autoestima. – Branden (1995) menciona que la autoestima es la 

evaluación y percepción que una persona tiene de sí misma. A menudo se equipara 

la buena autoestima con el amor propio, que es una apreciación positiva y saludable 

de uno mismo. Este concepto es crucial en la vida diaria, ya que afecta las 

decisiones que tomamos, las relaciones interpersonales y nuestra percepción 

general de cómo nos vemos y nos sentimos. 

3.4. Definición operacional 

Variable 1: Insatisfacción corporal. – Para evaluar la variable de insatisfacción 

corporal, se utilizó el Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ) de Cooper, Taylor y 

Fairburn, que consta de 34 ítems. Este cuestionario se centra en dos dimensiones 

principales: la preocupación por la imagen corporal y la preocupación por el peso. 

La preocupación por la imagen corporal abarca la ansiedad y la inquietud en 

relación con la apariencia física, incluyendo aspectos como el tamaño, la forma y 

los contornos del cuerpo. En contraste, la preocupación por el peso se enfoca en la 

ansiedad y la atención excesiva hacia el peso corporal, lo que incluye el temor a 

aumentar de peso y la constante percepción de la necesidad de controlarlo o 

reducirlo. 

Variable 2: Autoestima. – Para evaluar el nivel de autoestima se empleó la Escala 

de Autoestima de Rosenberg que consta de 10 ítems. Esta escala tiene como 

objetivo identificar los distintos niveles de autoestima en las personas, los cuales 

pueden ser categorizados como baja, media y alta. La autoestima baja se 

caracteriza por la dificultad que algunas personas tienen para sentirse bien consigo 

mismas. En cambio, la autoestima media implica que las personas pueden 

experimentar tanto aspectos positivos como negativos en su percepción de sí 

mismas. Por último, la autoestima alta se refiere a una percepción positiva de sí 

mismas y a un estado emocional equilibrado. 

 

3.5. Población, muestra y muestreo  

Según Hernández et al., (2019), la población se refiere al conjunto completo de 

elementos o individuos que comparten una característica específica y son de 

interés para el estudio. En ese sentido, la población estuvo compuesta por 

adolescentes de ambos sexos, comprendidos entre las edades de 11 a 18 años, 

con un Índice de Masa Corporal (IMC) mayor a 30.  
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Para seleccionar la población, se consultó a los docentes de educación física de 

cada institución educativa pública sobre los adolescentes que presentaban un IMC 

mayor a 30 en cada aula. En los casos donde no se encontraron registros, se 

procedió a medir la altura y peso de cada estudiante con la finalidad de obtener el 

IMC mediante la siguiente fórmula:  

𝐼𝑀𝐶 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2⁄  

De esta forma se identificó a 55 estudiantes que presentaban un IMC mayor o igual 

a 30, el cual se presenta en la siguiente tabla:  

Tabla 2. 

Segregación de la población objetivo. 

  

Adolescencia 
Temprana 

Adolescencia 
Media 

Adolescencia 
Tardía Total 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

I.E. 001 José Lishner 
Tudela 

4 6 7 7 0 0 24 

E.I. Glorioso Colegio 
Nacional El Triunfo 

1 0 6 11 1 0 19 

I.E. Inmaculada 
Concepción 

4 1 5 1 1 0 12 

Total  9 7 18 19 2 0 55 
Fuente: elaboración propia.  

La muestra es un subconjunto representativo de la población total que se 

selecciona para participar en un estudio de investigación (Hernández et al., 2019). 

En esta investigación, la muestra estuvo conformada por toda la población (55 

adolescentes obsesos), debido a que la referencia poblacional es muy pequeña. 

Los adolescentes se agruparon en tres grupos por edades según lo plasmado en 

Gaete (2015), en la adolescencia temprana con un rango de edad entre 10 a 13 

años, adolescencia media con un rango de edad entre 14 a 16 años y la 

adolescencia tardía con un rango de edad entre 17 a 19 años.  

Respecto al muestreo, este fue no probabilístico, debido a que no se seleccionó 

una muestra aleatoria, sino que se incluyen todos los participantes de la población 

en el estudio. Estos participantes cumplieron con los criterios de selección que se 

muestran en la tabla 3. De acuerdo a los grupo formados, la adolescencia temprana 

tiene un índice de estrato del 29%, la adolescencia media del 67% y la adolescencia 

tardía el 3%.  
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Tabla 3. 

Criterios de selección. 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión 

Estudiantes de 11 a 18 años. 

Estudiantes que tengan obesidad. 

Estudiante de nivel secundario de las 

instituciones del barrio San José. 

Estudiantes que brinden su 

asentimiento informado. 

Estudiantes en el que sus padres 

dieron el consentimiento informado. 

Estudiantes menores de 11 años.  

Estudiantes que no asisten con 

regularidad a las instituciones 

educativas. 

Estudiantes que no deseen participar 

en la investigación. 

Estudiantes que no marquen 

completamente los instrumentos 

 

3.6. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la encuesta, el cual se refiere a la práctica de organizar 

métodos sistemáticos de estudio para recopilar y analizar datos de una muestra 

específica de una población más grande, con el propósito de explorar, describir, 

predecir y explicar diversas características. 

La recopilación de datos se realizó a través de los dos instrumentos El Cuestionario 

de la Forma Corporal (BSQ) y La Escala de autoestima de Rosenberg y una ficha 

de datos para apreciar quienes pueden participar en la investigación.  

Tabla 4. 

Ficha técnica del Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ). 

Datos  Descripción  

Nombre : Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ) 
Autor : Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn 
Año : 1987 
Procedencia  Reino Unido 
Propósito 

 
Evaluación cuantitativa de la insatisfacción 
corporal 

Tipo de prueba  Clínica 
Administración  : Individual – Colectiva 
Duración  : Sin tiempo 
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Continuación 

Materiales : Test y lápiz o lapicero 
Ámbito de aplicación : De 11 a más 

Escala de calificación   

Escala Likert del 1 al 6 (desde nunca hasta 
siempre) 

➢ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
30, 31 se da valor del 1 al 6. 

➢ 5, 10, 18, 21, 27, 29, 32 se da valor de 
6 al 1. 

Puntuación    

➢ 34 a 80 puntos: Sin insatisfacción .  
➢ 81 a 110 puntos: Leve insatisfacción. 
➢ 111 a 140 puntos: Moderada insatisfacción. 
➢ 141 a 204 puntos: Extrema insatisfacción. 

Dimensiones : 
➢ Insatisfacción corporal  
➢ Preocupaciones por el peso 

(N° reactivos) : 34 
Confiabilidad : Alfa de Cronbach 0.704 
Validada  : 2018 en Perú 

 

Tabla 5. 

Ficha técnica de escala de autoestima de Rosenberg. 

Datos  Descripción  

Nombre : Escala de autoestima de Rosenberg (EAR) 
Autor : Morris Rosenberg 
Año : 1965 
Procedencia : EE. UU 
Propósito : Evaluar el sentimiento de satisfacción que la 

persona tiene de sí misma 
Tipo de prueba : Clínica 
Administración  : Individual – Colectiva 
Duración  : Sin limite 
Materiales : Test y lápiz o lapicero 
Ámbito de aplicación : A partir de los 11 años a más  
Escala de calificación  : Escala Likert del 1 al 4 (desde muy de acuerdo 

hasta muy en desacuerdo) 
➢ 1-5 se da valor del 4 al 1. 
➢ 6-10 se da valor de 1 al 4. 

Puntuación  ➢ 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. 
➢ 26 a 29 puntos: Autoestima media. 
➢ Menor a 25 punto: Autoestima baja. 

Tipo de reactivos  : Politómica 
Dimensiones : No presenta dimensiones 
(N° reactivos) : 10 reactivos 
Confiabilidad : Confiabilidad es de 0.768 Cronbach 
Validada  : 2021 en Perú 
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Ambos instrumentos han sido validados en Perú mediante el análisis factorial 

confirmatorio determinando que ambos son válidos para ser usados en el contexto 

peruano, el Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ) fue validado en la 

investigación Sánchez-Villena et al., (2021) mientras que la Escala de autoestima 

de Rosenberg (EAR) fue validada en la investigación de Cruz (2018).  

Se realizó una prueba piloto a 16 estudiantes de la Institución Educativa N° 006 

Mercedes Matilde Avalos De Herrera, debido a que la población de dicha institución 

es similar a la población muestral. Una vez obtenidos, los datos se procesaron y 

analizaron y sometieron a la prueba alfa de Cronbach en el software IBM SPSS 

statistics 23, el cual se muestra en el anexo 6.  

El Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ) presentó una confiabilidad de 0.704, y 

la Escala de autoestima de Rosenberg presentó una confiabilidad de 0.768, las 

cuales son consideradas como adecuado según lo plasmado por Caycho-

Rodríguez (2017) .  

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

El proceso de la investigación se inició con la gestión administrativa entre el 

investigador y las instituciones educativas públicas (I.E. 001 José Lishner Tudela, 

E.I. Glorioso Colegio Nacional El Triunfo y I.E. Inmaculada Concepción). Tras 

obtener la aprobación correspondiente, se procedió a la interacción directa con los 

docentes y estudiantes.  

Previamente a la administración del instrumento, se presentó una solicitud de 

permiso individual y anónima a cada participante para que den su consentimiento 

de participar en la investigación, adicionalmente se les entregó una ficha de 

autorización donde su padre/tutor del menor brindó su autorización para que a este 

se le puedan aplicar los instrumentos.  

Una vez asegurada la participación voluntaria y consciente de los participantes, así 

como la autorización de los padres/tutores, se administraron dos cuestionarios 

fundamentales para la investigación: el Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ), 

diseñado para evaluar la percepción de la imagen corporal, y la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (EAR), utilizada para medir los niveles de autoestima. 
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3.8. Análisis de datos 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta, estos fueron ordenados y 

procesados en el software Microsoft Excel 2023 para luego ser trasladados al 

software IBM SPSS statistics 23, donde fueron sometidos al procesamiento 

estadístico y análisis inferencial. El análisis estadístico se realizó mediante tablas 

de frecuencia en concordancia con la ficha técnica de cada instrumento y su escala 

de interpretación. Respecto al análisis inferencial para conocer la relación entre las 

variables, se usó el coeficiente de Rho Spearman debido a que los datos no 

satisficieron el supuesto de normalidad (anexo 10).  

Asimismo, se tomarán en cuenta los rangos de relación descritos en la investigación 

de Martínez et al., (2009), los cuales se detallan a continuación:  

Tabla 6. 

Rangos de relación. 

Rangos Descripción 

0,00 – 0,25 Escasa o nula 

0,26 – 0,50 Débil 

0,51 – 0,75 Moderada 

0,76 – 1,00 Fuerte 

Fuente: Martínez et al. (2009) 

3.9. Aspectos éticos 

Al realizar la presente investigación, se tomó en cuenta el cumplimiento de los 

principios éticos establecidos por el Colegio de Psicólogos del Perú en el 2017.  

Se siguió el procedimiento ético al obtener la aprobación de la universidad, la 

facultad y la escuela pertinentes, tal como indica el artículo 23°. Los participantes 

fueron provistos de un consentimiento informado detallado, asegurándoles la 

confidencialidad de los datos recopilados, en consonancia con los artículos 24° y 

25°.  
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Además, se garantizó que la participación en el estudio fuera completamente 

voluntaria, conforme a los lineamientos éticos. Asimismo, se respetaron 

rigurosamente las normativas éticas y legales en cuanto al uso de información 

proveniente de investigaciones previas, tanto a nivel nacional como internacional, 

evitando cualquier forma de plagio o falsificación de datos, en línea con el artículo 

26° del Código de Ética.  

Por lo tanto, se mantuvo un compromiso constante con los principios éticos en cada 

fase de la investigación, asegurando la protección y el respeto hacia los 

participantes, así como la integridad en el manejo de la información recolectada.  

De igual forma, la investigación se rigió por el Código Nacional de la Integridad 

Científica elaborado con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Tecnológica (CONCYTEC), se siguieron los siguientes principios fundamentales: la 

integridad fue un pilar fundamental, asegurando que todas las acciones se realicen 

de manera íntegra y sin comprometer la calidad o la ética. 

La honestidad intelectual es crucial en todas las etapas de la investigación, 

asegurando la validez y credibilidad de los resultados. La objetividad y la 

imparcialidad son esenciales en las relaciones profesionales, garantizando un 

entorno de trabajo justo y equitativo. Veracidad, justicia y responsabilidad guían la 

ejecución y difusión de los hallazgos científicos, asegurando información precisa y 

no sísmica. Se promueve la transparencia en todas las actuaciones, evitando 

conflictos de interés y gestionándolos adecuadamente, independientemente de su 

naturaleza económica u otros factores. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

En este capítulo se presentan los hallazgos resultantes del análisis de datos e 

información procesada en relación con los objetivos establecidos. 

Tabla 7. 

Relación entre la insatisfacción corporal y la autoestima. 

 Autoestima 

Insatisfacción  

Corporal 

Coeficiente de correlación -0,279* 

Sig. (bilateral) 0,041 

N° 55 

Nota: * La correlación es significativa al nivel de 0,05. 

En la tabla 7, se observa la relación entre las variables Insatisfacción corporal y 

Autoestima, encontrando un valor de -0,279 de coeficiente de correlación con la 

prueba Spearman, indicando una relación débil e inversa, lo que significa que si 

aumentan los niveles de autoestima, la insatisfacción corporal en los adolescentes 

debería disminuir, de igual forma se observa la significancia con valor de 0,041 con 

un intervalo de confianza al 95%, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna, la cual menciona que existe relación inversa significativa entre 

la insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad de 

instituciones educativas públicas del barrio San José en el 2023. 

Tabla 8. 

Resultados del Cuestionario de la Forma Corporal. 

  Conteo % 

Cuestionario de la 
Forma Corporal  

Sin insatisfacción 23 41,80 

Leve insatisfacción 11 20,00 

Moderada insatisfacción 6 10,90 

Extrema insatisfacción 15 27,30 

Total 55 100,00 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Cuestionario de imagen corporal 
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En la tabla 8, se observan los niveles de insatisfacción corporal, donde el 41,8% de 

los adolescentes obesos no presentaron insatisfacción, mientras que el 20% 

presentaron insatisfacción en el nivel leve, el 10,9% presentaron insatisfacción en 

un nivel moderado y un 27,3% presentaron insatisfacción en un nivel extremo. 

Tabla 9. 

Resultados del Cuestionario de la Forma Corporal según edad y sexo. 

 

Sin IS IS Leve 
IS 

Moderada IS Extrema 
Total 

N % N % N % N % N % 

E
d

a
d
 

A. 
Temprana 

S
e

x
o
 

M 4,0 44,4 3,0 33,3 1,0 11,1 1,0 11,1 9,0 100,0 

F 2,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 75,0 8,0 100,0 

A. Media 
M 10,0 58,8 5,0 29,4 2,0 11,8 0,0 0,0 17,0 100,0 

F 6,0 31,6 2,0 10,5 3,0 15,8 8,0 42,1 19,0 100,0 

A. Tardía 
M 1,0 50,0 1,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 100,0 

F 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Cuestionario de imagen corporal.   

A: Adolescencia. M: Masculino. F: Femenino. IS: Insatisfacción.  

En la tabla 9, se observan los niveles de insatisfacción corporal según la edad y el 

sexo, en el caso de la adolescencia temprana, el 44,4% de los adolescentes 

masculinos no presentaron insatisfacción mientras que el 75% de las adolescentes 

femeninas presentaron insatisfacción corporal extrema, de igual forma, en la 

adolescencia media, el 58,8% de los adolescentes masculinos no presentaron 

insatisfacción mientras que el 42,1% de las adolescentes femeninas presentaron 

insatisfacción corporal extrema. Por último, en el caso de la adolescencia tardía 

solo se encontraron a dos estudiantes en esta etapa, de los cuales el 50% presento 

insatisfacción leve y el otro 50% no presento insatisfacción corporal .  

Tabla 10. 

Resultados de la Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 Recuento % de N tablas 

Escala de Autoestima de 

Rosenberg 

Bajo 15 27,3 

Media 19 34,5 

Alta 21 38,2 

Total 55 100 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Escala de Autoestima de Rosenberg. 
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En la tabla 10, se observan los resultados de la Escala de Autoestima de 

Rosenberg, donde el 38,2% de los adolescentes presentaron una autoestima Alta, 

mientras que el 34,5% presentaron autoestima media y solo el 27,3% autoestima 

baja. 

Tabla 11. 

Resultados de la Escala de Autoestima de Rosenberg según edad y sexo. 

 

Baja Media Alta Total 

N % N % N % N % 

E
d

a
d
 

Adolescencia 
Temprana 

S
e

x
o
 

M 0 0,0 2 22,2 7 77,8 9 100 

F 6 75,0 1 12,5 1 12,5 8 100 

Adolescencia 
Media 

M 5 29,4 7 41,2 5 29,4 17 100 

F 5 26,3 7 36,8 7 36,8 19 100 

Adolescencia 
Tardía 

M 0 0 2 100,0 0 0 2 100 

F 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Escala de Autoestima de Rosenberg.  

 M: Masculino. F: Femenino. 

En la tabla 11, se observan los niveles de autoestima según la edad y el sexo, en 

el caso de la adolescencia temprana, el 77,8% de los adolescentes masculinos 

presentaron autoestima alta mientras que el 75% de las adolescentes femeninas 

presentaron autoestima baja, sin embargo, en la adolescencia media, el 29,4% de 

los adolescentes masculinos y el 26,3% de las adolescentes femeninas presentaron 

autoestima baja. Por último, en el caso de la adolescencia tardía la totalidad de los 

adolescentes que se encontraron en esta etapa presentaron autoestima media son 

del género masculino. 

Tabla 12. 

Relación entre las dimensiones de Insatisfacción corporal y la Autoestima. 

  Autoestima 

Preocupación  
por el peso 

Coeficiente de correlación -0,199 

Sig. (2-tailed) 0,145 

N 55 

Preocupación  
por la imagen  
corporal 

Coeficiente de correlación -0,347* 

Sig. (2-tailed) 0,009 

N 55 
Nota: * La correlación es significativa al nivel de 0,05. 
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En la tabla 12, se observa la relación entre las dimensiones de Insatisfacción 

corporal y la Autoestima, para el caso de la dimensión de preocupación por el peso 

se encontró un valor de -0,199 de coeficiente de Spearman y una significancia de 

0,199 con un intervalo de confianza al 95%, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula, 

la cual menciona que no existe relación inversa significativa entre la preocupación 

por el peso y la autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones 

educativas públicas del barrio San José en el 2023.  

Sin embargo, respecto a la preocupación por la imagen corporal se encontró un 

valor de -0,347 de coeficiente de Spearman lo que, indicando una relación débil e 

inversa, además la significancia mostró un valor de 0,009 con un intervalo de 

confianza al 95%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa, la cual menciona que existe relación inversa significativa entre la 

preocupación por la imagen corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad 

de instituciones educativas públicas. del barrio San José en el 2023. 

 

4.2. Discusión 

La relación entre la insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con 

obesidad es un área de estudio crítica en el campo de la psicología y la salud mental 

(Navarro, 2020). En esta sección, se analizarán los resultados obtenidos en el 

presente estudio, evaluando su relación con los objetivos planteados y 

comparándolos con hallazgos de investigaciones previas. El objetivo general de 

esta investigación fue determinar la relación que existe entre la insatisfacción 

corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad de instituciones educativas 

públicas del Barrio San José en el 2023. 

En los resultados se aprecia que la relación entre las variables de Insatisfacción 

corporal y Autoestima es débil e inverso con un coeficiente de Spearman de -0,279. 

Además, se observa una significancia con un valor de 0,041 y un intervalo de 

confianza del 95%, lo que nos permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alternativa, que establece que existe una relación inversa significativa 

entre la insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad de 

instituciones educativas públicas del Barrio San José en 2023. 
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Estos resultados se asemejan a los encontrados por Navarro (2020), quien también 

determinó que existe una relación entre las variables con un valor de chi cuadrado 

de (p, 0.000). Cabe recalcar que en dicha investigación se utilizaron los mismos 

instrumentos de evaluación. De igual forma, la investigación de Nombera (2022) 

encontró una relación inversa significativa entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima, con un coeficiente de correlación de -0.512 para el género femenino y 

-0.475 para el género masculino. Sin embargo, no se encontraron estudios que 

refuten estos resultados, lo que fortalece la consistencia de los hallazgos obtenidos. 

Estos resultados reflejan múltiples interacciones entre las teorías, la Teoría de la 

comparación social propuesta por León Festinger (1954 citado por Hinostroza y 

Pacheco, 2020), sugiere que las personas se evalúan a sí mismas comparándose 

con los demás. En el contexto de la insatisfacción corporal en adolescentes 

obsesos, las comparaciones con pares más delgados o atléticos pueden aumentar 

los sentimientos de insatisfacción y baja autoestima, ya que perciben una brecha 

entre su propia apariencia y el ideal socialmente aceptado (Hinostroza y Pacheco, 

2020). 

Por otro lado, la Teoría de la Autoestima de Morris Rosenberg (1965 citada por 

Villalobos, 2019), plantea que la autoestima se basa en la evaluación subjetiva de 

la valía personal. Para los adolescentes obsesos, la discrepancia entre su 

apariencia corporal y el ideal deseado puede influir negativamente en su 

autoestima, ya que pueden percibirse como menos valiosos o competentes debido 

a su peso. 

Además, La necesidad de pertenencia es fundamental en la psicología social, y la 

exclusión percibida puede afectar profundamente la autoestima de los 

adolescentes obsesos (Rodríguez-Garcés et al., 2021). Cuando se sienten 

marginados o rechazados debido a su peso, es más probable que experimenten 

una mayor insatisfacción corporal y una autoestima disminuida. 

Por último, el enfoque de desarrollo adolescente de Papalia et al., (2012) subraya 

cómo estos procesos se ven influenciados por los cambios físicos, emocionales, 

cognitivos y sociales característicos de la adolescencia, lo que añade una capa 

adicional de complejidad a la relación entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima.  
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En este estudio se confirma la existencia de una relación inversa entre la 

insatisfacción corporal y la autoestima en adolescentes con obesidad, alineándose 

con investigaciones previas y apoyándose en teorías psicológicas relevantes. Estos 

hallazgos subrayan la importancia de desarrollar intervenciones que aborden tanto 

la insatisfacción corporal como la autoestima para mejorar el bienestar de los 

adolescentes con obesidad. 

Siguiendo con los objetivos específicos, se consideró distinguir los niveles de 

insatisfacción corporal en adolescentes con obesidad de instituciones educativas 

públicas del barrio San José en el 2023. En los resultados se observa que el 58.2% 

de adolescentes presentaron insatisfacción, de los cuales el 27,30% presentaron 

insatisfacción corporal en un nivel extremo.  

Estos resultados se asemejan a la investigación de Jiménez et al., (2021), 

encontraron que el 59,8% se encontraban con insatisfacción corporal de los cuales 

el 42,7% desean ser más delgados, lo que refleja que, en la adolescencia, genera 

más insatisfacción el hecho de estar obseso. Sin embargo, difieren con lo 

encontrado por Fernández et al., (2019), donde encontraron que el 79% de 

adolescentes no sentían insatisfacción corporal, sin embargo, esto podría deberse 

a que la mayoría de los adolescentes tenían un IMC menor a 30, lo que podría influir 

en una percepción corporal más positiva. Esta influencia se confirma en la 

investigación de Hernández y Toscano (2023), donde se aprecia que la frecuencia 

de insatisfacción corporal se daba en mayor medida con adolescentes que posean 

un IMC mayor a 30  

Estos resultados son coherentes con la Teoría de la Comparación Social y el 

Enfoque del Desarrollo Adolescente, que sugieren que los adolescentes obesos 

son más propensos a experimentar insatisfacción corporal debido a las 

comparaciones sociales (Hinostroza y Pacheco, 2020) y los cambios físicos propios 

de la adolescencia (Papalia et al., 2012). La presencia de un alto porcentaje de 

adolescentes con insatisfacción extrema es preocupante, ya que este grado de 

insatisfacción puede asociarse con riesgos de desarrollar trastornos alimentarios, 

depresión, ansiedad y baja autoestima (Oliva, 2020). 
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Estos resultados subrayan la necesidad de desarrollar e implementar 

intervenciones específicas para mejorar la imagen corporal y la autoestima entre 

los adolescentes obesos, a fin de prevenir problemas de salud mental y promover 

un desarrollo saludable y equilibrado. 

Siguiendo con el objetivo específico 2, se consideró identificar los niveles de 

insatisfacción corporal según edad, sexo en adolescentes con obesidad de 

instituciones educativas públicas del Barrio San José en el 2023. Según los 

resultados, se encontró que en la adolescencia temprana el 75% de las 

adolescentes femeninas presentaron insatisfacción extrema, asimismo, respecto a 

la adolescencia media, el 42,1% de adolescentes femeninas presentaron 

insatisfacción extrema.  

Según los resultados, la insatisfacción corporal se ve en mayor predominancia en 

la adolescencia media donde contempla edades de 14 a 16 años, estos resultados 

se asemejan por lo encontrado por Quispe (2020) donde evaluó la insatisfacción 

corporal en esas edades (14 a 16 años) determinando que el 51,9% de 

adolescentes presentaron insatisfacción. Además, en la investigación de Jiménez 

et al., (2021) se menciona que el genero femenino es el más susceptible a sufrir 

insatisfacción corporal con un 61,4% con una prevalencia de las adolescentes que 

desean estar más delgadas.  

Además, en la investigación de Hernández y Toscano (2023) determinó que, si bien 

en género masculino es más susceptible a poseer un IMC mayor a 30, sin embargo, 

la mayor prevalencia de insatisfacción corporal se observa en el género femenino, 

asimismo no se encontrado investigaciones en donde la prevalencia de 

insatisfacción sea en el género masculino. Por otro lado, respecto a la edad, los 

resultados de la investigación de Sánchez et al., (2019) se aprecia que el rango de 

edad de 12 a 13 presento mayor insatisfacción corporal, lo que hace evidencia que 

la insatisfacción corporal se puede dar distintivamente de la edad.  

El sustento teórico de estos resultados se basa en la Teoría de la Comparación 

Social propuesta por Festinger (1954 citado por Hinostroza y Pacheco, 2020), que 

sugiere que los adolescentes se evalúan a sí mismos comparándose con los 

estándares de belleza socialmente construidos.  
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En los resultados se aprecia que esta comparación es especialmente relevante 

para las adolescentes femeninas, quienes a menudo sienten una mayor presión 

para ajustarse a estos ideales de belleza, lo que puede llevar a una mayor 

insatisfacción corporal cuando perciben que no cumplen con dichos estándares. 

Siguiendo con el objetivo específico 3, se consideró distinguir los niveles de 

autoestima en estudiantes con obesidad de instituciones educativas públicas del 

Barrio San José en el 2023. Según los resultados se observa el 27,3% y 34,5% de 

adolescentes presentaron autoestima baja y media respectivamente.  

Estos datos se asemejan a lo encontrado por Castelo-Rivas et al., (2023), donde 

determinaron que el solo el 17% presentaban autoestima baja y 52% presentaban 

autoestima media, asimismo, Huamanlazo (2020) encontró que el 53,3% de los 

adolescentes presentaban autoestima media, de igual forma, Urrutia (2019) 

menciona que el 52% de adolescentes presentaban autoestima media, sin 

embargo, esto difiere con lo encontrado por Martínez y Alfaro (2019) donde 

encontraron que el 57,9% presentaron autoestima baja.  

Estos resultados se explican bajo la Teoría de la Autoestima de Morris Rosenberg 

(1965), bajo esta teoría, en el contexto de este estudio, la alta prevalencia de 

autoestima baja y media entre los adolescentes con obesidad puede estar 

relacionada con cómo se perciben a sí mismos en comparación con sus 

compañeros más delgados o atléticos. Las frecuencias entre los niveles no 

presentaron diferencias notables lo que podría deberse a diferentes contextos y 

factores que cada individuo presenta, factores que no han sido evaluados en esta 

investigación.  

Siguiendo con el objetivo específico 4, se consideró identificar los niveles de 

autoestima en adolescentes con obesidad según edad, sexo en instituciones 

públicas del barrio San José del 2023. Según los resultados, en la adolescencia 

temprana se encontró que el 75% adolescentes del género femenino tienen 

autoestima baja, mientras que en el género masculino el 77,8% tiene autoestima 

alta. Mientras que, en la adolescencia media, los porcentajes entre los géneros 

masculino y femenino son similares en los 3 niveles de autoestima.  
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Estos resultados se asemejan a lo encontrado por Martínez y Alfaro (2019) quien 

también encontraron una semejanza entre los niveles de autoestima de acuerdo al 

género en una población de adolescencia media. Por otro lado, esto difiere con lo 

encontrado por Guerrero (2019), donde evaluó el nivel de autoestima en la 

adolescencia temprana encontrando que el 88% de adolescentes presentaron 

autoestima media y no había una diferencia notoria entre ambos géneros.  

En la edad temprana se aprecia que el género femenino presentó una mayor 

prevalencia de autoestima baja a comparación del género masculino. Estos 

resultados podrían explicarse bajo la teoría del sentido de pertenencia, en ese 

sentido, las niñas pueden sentirse excluidas o menos aceptadas si no cumplen con 

los ideales sociales de belleza, afectando su autoestima (Villalobos, 2019). En 

cambio, los chicos pueden tener diferentes criterios de aceptación dentro de sus 

grupos sociales, como habilidades deportivas o logros académicos, que pueden 

fortalecer su autoestima (Rodriguez-Garcés et al., 2021). 

Los resultados del estudio sobre los niveles de autoestima en adolescentes con 

obesidad según edad y sexo revelan tendencias notables y preocupantes, donde 

las diferencias de género en la autoestima son más pronunciadas en la 

adolescencia temprana. Esto destaca la importancia de los roles de género y las 

expectativas culturales en la formación de la autoestima. Estos resultados subrayan 

la necesidad de enfoques diferenciados y sensibles al género en la intervención y 

apoyo psicológico para adolescentes con obesidad, especialmente considerando 

las diferencias en cómo la autoestima se desarrolla y se ve influenciada por los 

factores sociales y culturales en cada etapa de la adolescencia. 

Siguiendo con el objetivo específico 5, se consideró relacionar las dimensiones de 

insatisfacción corporal con los niveles de autoestima en adolescentes con obesidad 

de instituciones educativas públicas del Barrio San José en el 2023. Según los 

resultados se encontró una relación débil e inversa entre la preocupación por la 

imagen corporal y la autoestima con un coeficiente de correlación de -0,347, sin 

embargo, no se encontró relación entre la preocupación por el peso y la autoestima.  
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Esta investigación se asemeja a lo encontrado por Sánchez et al., (2019), quienes 

determinaron que la insatisfacción corporal, como un problema psicológico, tuvo 

una mayor prevalencia entre los adolescentes a comparación del problema 

fisiológico de la obesidad. Mientras que la obesidad es una preocupación evidente 

por sus implicaciones para la salud, Sánchez et al., (2019) destacan que la 

insatisfacción con la apariencia y la percepción social de la imagen corporal tienen 

un impacto más significativo en el bienestar emocional de los adolescentes.  

La diferenciación entre la preocupación por la imagen corporal y la preocupación 

por el peso en relación con la autoestima puede explicarse a través de la teoría de 

la imagen corporal y la teoría del peso. La imagen corporal incluye una serie de 

percepciones, emociones y pensamientos sobre el cuerpo que están influidos por 

normas sociales y culturales que definen qué es considerado atractivo o aceptable 

(Ninavilca, 2024). Esta dimensión tiene un impacto directo en la autoestima, dado 

que está estrechamente ligada a la aceptación social y a cómo uno se siente visto 

por los demás. 

El sustento teórico que explica la diferencia entre la preocupación por el peso y la 

preocupación por la imagen corporal se fundamenta en varias teorías clave. 

Primero, la Teoría de la Comparación Social de Festinger (1954), citada por 

Hinostroza y Pacheco (2020), ofrece una visión sobre cómo las personas evalúan 

su propia apariencia en relación con los estándares sociales. La imagen corporal 

abarca una amplia gama de percepciones, emociones y pensamientos sobre el 

cuerpo en su totalidad, influidos tanto por criterios personales como por normas 

culturales. Esta teoría sugiere que la preocupación por la imagen corporal está 

profundamente vinculada a la autoaceptación y la aceptación social. Por lo tanto, 

los adolescentes que se sienten insatisfechos con su imagen corporal pueden 

experimentar una disminución en su autoestima, ya que perciben una brecha entre 

su apariencia y los ideales sociales aceptados. 
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En contraste, la preocupación por el peso, aunque relevante, se centra en un 

aspecto específico y cuantificable del cuerpo. Según Navarro (2020), esta 

preocupación puede influir en la percepción de la imagen corporal, pero no aborda 

la complejidad de las interacciones sociales, las normas culturales ni los procesos 

emocionales que impactan la autoestima. La preocupación por el peso es más 

concreta y medida, mientras que la preocupación por la imagen corporal es más 

amplia e integrada en la percepción global del cuerpo y la autoaceptación. 

La Teoría de la Autoestima de Rosenberg (1965, citada por Villalobos (2019)), 

complementa esta comprensión al explicar que la autoestima se basa en la 

evaluación subjetiva de la propia valía. La imagen corporal influye en esta 

evaluación de manera más integral, ya que está directamente relacionada con 

cómo uno se percibe en relación con los ideales sociales y personales. La 

discrepancia entre la apariencia y los estándares deseados puede afectar 

negativamente la autoestima de manera más profunda que la preocupación 

específica por el peso. 

Finalmente, la Teoría de la Necesidad de Pertenencia de Rodríguez-Garcés et al. 

(2021) subrayan que la exclusión social percibida puede afectar gravemente la 

autoestima. La imagen corporal, al estar influenciada por normas sociales y 

culturales, puede contribuir a la sensación de exclusión si los adolescentes sienten 

que no cumplen con los estándares de belleza. En contraste, la preocupación por 

el peso, aunque importante, puede no capturar completamente esta dimensión de 

la exclusión social. 

Este hallazgo sugiere que, aunque el manejo de la obesidad es crucial, las 

intervenciones deben también abordar el aspecto psicológico de la insatisfacción 

corporal, ya que afecta la autoestima y el bienestar general de los adolescentes. 

Esta investigación presentó algunas limitaciones a tomarse en cuenta, una de las 

principales limitaciones fue la falta de información precisa sobre el Índice de Masa 

Corporal (IMC) de los estudiantes. Los docentes no contaban con registros del IMC, 

lo que dificultó la identificación precisa de los adolescentes con obesidad. Otro 

desafío importante fue la falta de un lugar adecuado para administrar los 

cuestionarios.  
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La ausencia de un espacio específico y adecuado para la realización de la encuesta 

comprometió la comodidad y la concentración de los estudiantes durante la 

evaluación, lo que podría haber influido en sus respuestas.  

Asimismo, se observó una baja asistencia de los alumnos al colegio durante el 

período de estudio, lo que redujo la muestra disponible y afectó la generalización 

de los resultados. Además, al tratarse de un tema sensible, se asume que hubo 

cierta resistencia a mencionar la realidad de lo que sentían, lo que podría haber 

comprometido la consistencia de los resultados. 
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V. CONCLUSIONES  

1. Existe una relación inversa y débil entre la insatisfacción corporal y la 

autoestima en adolescentes obesos de instituciones educativas públicas del 

barrio San José, evidenciada por un coeficiente de correlación de -0,279. 

 

2. En cuanto a la insatisfacción corporal, el 27,30% de los adolescentes obesos 

la presentó en grado extremo.  

 

3. Según el sexo y la edad de los adolescentes, se observó que la insatisfacción 

extrema afecta al 75% de adolescentes obesos del género femenino en la 

adolescencia temprana, mientras que, en el caso de los adolescentes 

obesos masculinos, la prevalencia es del 42,1% durante la adolescencia 

media.  

 

4. Respecto a la autoestima, el 27,30% de los adolescentes obesos presentó 

niveles bajos de autoestima. 

 

5. En relación con la autoestima según el sexo y la edad, en la adolescencia 

media, se encontró los adolescentes obesos, tanto de sexo masculino como 

femenino, mostraron niveles medios de autoestima. En contraste, en la 

adolescencia temprana, se evidenció que el 75% de las adolescentes 

femeninas presentaron autoestima baja, mientras que el 77,8% de los 

adolescentes masculinos exhibieron autoestima alta.  

 

6. En cuanto a las dimensiones de la insatisfacción corporal, se identificó una 

relación inversa y leve entre la preocupación por la imagen corporal y la 

autoestima, con un coeficiente de correlación de -0,347. Por otro lado, no se 

encontró ninguna relación significativa entre la preocupación por el peso y la 

autoestima.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los directores de las instituciones educativas públicas 

promuevan la implementación de programas que integren la salud mental en el 

currículo escolar. Estos programas deben desarrollarse en colaboración con 

psicólogos de la institución educativa y centrarse en mejorar la autoestima y la 

imagen corporal de los estudiantes.  

Se sugiere que los profesores de educación física de las instituciones educativas 

públicas colaboren con los psicólogos de su institución para diseñar programas de 

ejercicio que no solo fomenten la actividad física, sino que también aborden 

aspectos emocionales y psicológicos.  

Se recomiendo que los psicólogos de las instituciones públicas ofrezcan 

asesoramiento individualizado y grupos de apoyo para estudiantes con problemas 

de autoimagen. 

Se les aconseja a los docentes de las instituciones educativas públicas incorporar 

en aula actividades que fomenten la autoexploración, la autoaceptación y la 

valoración personal. Asimismo, es importante que deriven a aquellos que requieran 

intervención adicional a los servicios de psicología en la institución educativa. 

Se les recomienda a los padres de familia de adolescentes obesos establecer un 

ambiente familiar caracterizado por una comunicación abierta y un apoyo emocional 

constante. Además, se les insta a buscar ayuda profesional si observan signos de 

baja autoestima o problemas de imagen corporal en sus hijos y a participar 

activamente en terapias familiares si es necesario.  

Se recomienda a la comunidad científica, realizar investigaciones relacionados a la 

preocupación por la imagen corporal, referidos a que factores la ocasionarían y 

aparte de la ansiedad que desencadenaría esta preocupación.   
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Anexo 1. Matriz de consistencia. 
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Anexo 2. Matriz operacionalización de variables. 
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Anexo 3. Cuestionario de la forma corporal (BSQ). 

 

 



70 
 

Anexo 4. Escala de Autoestima de Rosenberg. 
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Anexo 5. Asentimiento informado. 
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Anexo 6. Consentimiento informado.  
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Anexo 7. Descripción del Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ). 
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Anexo 8. Descripción del Escala de autoestima de Rosenberg. 
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Anexo 9. Prueba piloto y confiabilidad de los instrumentos. 

TEST DE CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS  

PARA LA VARIABLE AUTOESTIMA 

Estadísticas de total de elemento  

 Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

AUTO1 24,54 22,717 0,336 0,760 
AUTO2 24,40 22,209 0,401 0,753 
AUTO3 24,88 22,253 0,396 0,753 
AUTO4 24,56 19,822 0,612 0,722 
AUTO5 24,67 21,155 0,488 0,741 
AUTO6 24,89 22,453 0,326 0,762 
AUTO7 24,56 19,929 0,567 0,728 
AUTO8 24,46 22,717 0,307 0,764 
AUTO9 24,91 21,046 0,416 0,751 

AUTO10 25,02 21,160 0,458 0,745 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,768 10 

 

Para la variable autoestima, el alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0,768 el cual 

es considerado como un excelente confiabilidad.  
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PARA LA VARIABLE INSATISFACCION CORPORAL 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

IN.COR1 32,33 134,476 0,551 0,673 

IN.COR2 31,96 134,034 0,555 0,674 

IN.COR3 32,54 142,11 0,399 0,688 

IN.COR4 32,14 133,587 0,465 0,672 

IN.COR5 32,65 137,732 0,601 0,677 

IN.COR6 31,89 166,489 -0,491 0,741 

IN.COR7 32,28 132,348 0,604 0,669 

IN.COR8 32,75 145,439 0,284 0,695 

IN.COR9 32,3 131,927 0,656 0,666 

IN.COR10 31,39 164,527 -0,409 0,739 

IN.COR11 32,51 133,897 0,667 0,669 

IN.COR12 32,19 128,373 0,755 0,657 

IN.COR13 32,75 141,224 0,492 0,684 

IN.COR14 32,42 136,427 0,53 0,677 

IN.COR15 32,05 132,229 0,617 0,668 

IN.COR16 32,58 139,212 0,504 0,681 

IN.COR17 32,39 134,384 0,594 0,672 

IN.COR18 31,4 173,138 -0,638 0,754 

IN.COR19 32,26 129,697 0,718 0,66 

IN.COR20 32,26 130,305 0,705 0,662 

IN.COR21 31,91 168,546 -0,534 0,745 

IN.COR22 31,84 165,242 -0,45 0,739 

IN.COR23 32,19 136,444 0,45 0,678 

IN.COR24 32,37 132,415 0,702 0,666 

IN.COR25 32,54 134,217 0,662 0,67 

IN.COR26 32,86 142,909 0,447 0,688 

IN.COR27 31,28 167,634 -0,51 0,744 

IN.COR28 32,67 141,798 0,419 0,687 

IN.COR29 31,67 171,905 -0,602 0,752 

IN.COR30 32,26 133,626 0,592 0,671 

IN.COR31 32,18 135,969 0,501 0,677 

IN.COR32 30,68 163,898 -0,455 0,734 

IN.COR33 31,72 170,706 -0,613 0,748 

IN.COR34 32,39 163,241 -0,425 0,734 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,704 34 

 

Para la variable autoestima, el alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0,704 el cual 

es considerado como muy confiabilidad.  
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Anexo 10. Prueba de normalidad  
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Anexo 11. Permiso a I.E. 001 José Lishner Tudela. 
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Anexo 12. Permiso a I.E. Glorioso Colegio Nacional El Triunfo. 
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Anexo 13. Permiso a I.E. Inmaculada Concepción. 
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Anexo 14. Resolución de designación de Jurado. 
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Anexo 15. Resolución de aprobación del proyecto de tesis. 
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