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RESUMEN 

La insatisfacción con la imagen corporal se puede definir como una valoración 

negativa a nuestro cuerpo, que surge a partir del rechazo de nuestras 

características físicas o alguna distorsión perceptiva, causando conductas, 

sentimientos y pensamientos negativos hacia el cuerpo propio, causando un 

desenvolvimiento inadecuado en nuestro entorno. La presente investigación tuvo 

como objetivo determinar la relación entre insatisfacción con la imagen corporal y 

bienestar psicológico en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de 

Tumbes, 2023. El diseño de investigación fue no experimental, de tipo básica, con 

enfoque cuantitativo, un nivel descriptivo-correlacional, con corte transversal. La 

población estuvo conformada por todos los usuarios adultos jóvenes de 18 a 35 

años que acuden a gimnasios ubicados en el distrito de Tumbes, para lo cual se 

utilizaron 177 participantes elegidos por el muestreo de bola de nieve. Los 

instrumentos de recolección de datos utilizados fueron el Body Shape 

Questionnaire (BSQ) y el inventario de bienestar psicológico de Carol Ryff – Forma 

abreviada. Los resultados encontraron una correlación inversa entre la variable 

insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico (-0,431), siendo una 

relación altamente significativa (0,000). En conclusión, mientras más elevado sea 

el nivel de insatisfacción con la imagen corporal menor será el nivel de bienestar 

psicológico o viceversa, en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de 

Tumbes. 

Palabras clave: Insatisfacción, imagen corporal, bienestar psicológico, adultos 

jóvenes, gimnasios. 
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ABSTRACT 

Dissatisfaction with body image can be defined as a negative assessment of our 

body, which arises from the rejection of our physical characteristics or some 

perceptual distortion, causing negative behaviors, feelings and thoughts towards 

our own body, causing inadequate development in our around. The objective of this 

research was to determine the relationship between dissatisfaction with body image 

and psychological well-being in young adults who attend gyms in the district of 

Tumbes, 2023. The research design was non-experimental, basic, with a 

quantitative approach, a level descriptive-correlational, with cross-section. The 

population was made up of all young adult users between 18 and 35 years old who 

go to gyms located in the district of Tumbes, for which 177 participants chosen by 

snowball sampling were used. The data collection instruments used were the Body 

Shape Questionnaire (BSQ) and the Carol Ryff Psychological Wellbeing Inventory 

– Short Form. The results found an inverse correlation between the variable 

dissatisfaction with body image and psychological well-being (-0.431), being a highly 

significant relationship (0.000). In conclusion, the higher the level of dissatisfaction 

with body image, the lower the level of psychological well-being or vice versa, in 

young adults who attend gyms in the district of Tumbes. 

Keywords: Dissatisfaction, body image, psychological well-being, young adults, 

gyms.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación aquí expuesta, lleva por título “Insatisfacción con la imagen 

corporal y bienestar psicológico en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del 

distrito de Tumbes, 2023”, desarrollada en el año 2023, en donde se busca 

encontrar la relación existente entre insatisfacción con la imagen corporal y el 

bienestar psicológico. 

 

Es oportuno mencionar que desde tiempos antiguos han existido estándares de 

belleza que han ido cambiando con el pasar de los años. Actualmente el estándar 

que se busca es el que promulgaban los griegos en la antigüedad, donde la belleza 

era el equilibrio y la simetría, dicha homeostasis se consigue a través del ejercicio 

físico y la buena alimentación (Zabalegui, 2017). 

 

Los hombres y mujeres en el siglo XXI, hacen múltiples sacrificios, entre ellos dietas 

drásticas y prácticas físicas con fin de encajar en tallas que provienen del mundo 

del modelaje, siendo el objetivo cumplir con los cánones de belleza que se han ido 

instaurando con el paso del tiempo (Bolaños, 2017). 

 

Actualmente, un factor altamente influenciable en los jóvenes son los diversos 

estereotipos generados a partir de la clase social, religión, roles de género, cultura 

o diferentes medios de comunicación, los cuales promueven modelos de feminidad 

y masculinidad extremadamente juiciosos e ideales ante la sociedad (Galván, 

2019). Frente a ello, los adolescentes pretenden alcanzar estos prototipos, 

generando prejuicios, rechazándose a sí mismos, descuidando su alimentación, 

aumentando de forma excesiva la realización de ejercicios, etc.
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Cabe resaltar que la salud mental de los jóvenes se ve influenciada por diversos 

factores que están en el contexto de la persona, volviéndose vulnerables ante ello. 

En esta etapa importante buscan satisfacer necesidades propias, asimismo, 

consideran alcanzar y/o superar expectativas de otros, además, de la importancia 

que tiene el entorno y los vínculos sociales que pertenecen al círculo de la persona 

(OMS, 2018) 

 

Por lo mencionado anteriormente, se resalta la importancia de la imagen corporal, 

siendo definida como la representación que surge en la mente con respecto al 

cuerpo físico propio, es decir, la forma como nuestra figura corpórea se nos revela, 

siendo importante resaltar que la imagen corporal no siempre es acorde al físico 

real, por el contrario, al relacionarse con valoraciones que cada persona hace del 

cuerpo real; cuando una persona manifiesta calificativos de su cuerpo que no 

concuerdan con las características reales, se hablaría de insatisfacción corporal. 

(Schider, citado Vaquero-Cristobal y et al., 2013). 

 

La insatisfacción con la imagen corporal se puede definir como una alteración del 

pensamiento que distorsiona la apariencia física, llevando a realizar comparaciones 

con otros o la intención de inducir a modificaciones en éste. Trayendo como 

consecuencias: sentimiento de rechazo, malestar, desencadenando conductas 

patológicas, los cuales, se relacionan directamente con trastornos conductuales 

(Solano & Cano, 2010). La insatisfacción con la imagen corporal se presenta 

cuando una persona interioriza un físico ideal, promovido por la cultura y la 

sociedad, y este determina que sus características físicas discrepan de ese 

estándar (García & Gómes, 2003). 

 

La evaluación de la imagen corporal cambia con el transcurso de los años de 

acuerdo a las experiencias e influencias culturales, entre ellas se encuentran los 

medios de comunicación que representan el ideal de belleza con una estética 

corporal milimétrica; comenzando así la preocupación por controlar la masa 
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corporal, cabe resaltar que  un peso apropiado disminuye la posibilidad de sufrir 

enfermedades, sin embargo, existe la probabilidad que jóvenes puedan realizar 

distintos actos de riesgo (Unikel y otros, 2000). 

 

Una de las principales causas de la insatisfacción con la imagen corporal producida 

en los jóvenes es responsabilidad de los medios de comunicación masiva, los 

cuales difunden la belleza femenina con características de delgadez, cintura 

pequeña, brazos finos y piernas largas, por otro lado, en los hombres el ideal que 

divulgan es la altura, musculatura, hombros anchos y espalda tonificada; siendo un 

referente a alcanzar por toda persona que anhele tener éxito social (Peréz-Lugo y 

otros, 2016). 

 

Los estudios evidencian que existe cierto índice de insatisfacción que poseen las 

personas en edades tempranas en relación a su imagen corporal, por consiguiente, 

se alcanza identificar que cuando una persona posee grados agudos de 

insatisfacción con la imagen corporal, se concibe disconforme como individuo, 

viéndose reflejado en diferentes ámbitos de su vida familiar, social, emocional y 

laboral (Quispe, 2020).  

 

En consecuencia, muchos jóvenes tienen problemas de aceptación con su cuerpo, 

por lo tanto, acuden a gimnasios teniendo como objetivo verse mejor físicamente, 

asistiendo frecuentemente, realizando esfuerzos sobrehumanos, dietas estrictas, 

contando minuciosamente las calorías que consumen, sin embargo, aún no logran 

estar satisfechos con los resultados obtenidos, produciéndose un descontento con 

su imagen corporal; es relevante mencionar el esfuerzo físico que ejercen tanto 

hombres como mujeres dentro del gimnasio; siendo en algunas situaciones 

insuficientes para lograr el objetivo del cuerpo ideal, por ello, algunos toman la 

decisión de optar por métodos artificiales en conjunto al ejercicio físico, como 

esteroides o cirugías estéticas; a causa una obsesión con tratar de lograr la 

apariencia física perfecta para la sociedad (Gómez L. , 2020). 
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A partir de lo mencionado, surge el interés por estudio de la problemática existente 

en nuestra sociedad, señalandola como oportuna de analizar a nivel local, además, 

la poca o nula información bibliográfica o estudios realizados en el distrito de 

Tumbes. La preocupación por la imagen corporal es frecuente en la juventud de 18-

25 años según Papalia et al. (2009) encontrando a los adultos jóvenes que acuden 

a gimnasios del distrito de Tumbes la población idónea por ser vulnerables, debido 

a la predisposición que presentan al estar en una edad crítica, además, de estar 

expuestos a medios comunicativos, donde difunden cánones de belleza ideales, 

viéndose la importancia del estudio de las variables insatisfacción de la imagen 

corporal y bienestar psicológico como preventivo ante el desarrollo de trastornos o 

dificultades, fomentando la salud mental en la localidad. 

 

A nivel internacional, un estudio realizado por Trejo et al. (2010) en México el 17.7 

% de participantes presentó insatisfacción con la imagen corporal leve y 0.5% 

insatisfacción con la imagen corporal moderada. Por otro lado, al escoger sólo 

muestra con sobrepeso u obesidad y contrastar la insatisfacción con el físico en 

relación al sexo se evidencio que las mujeres tienen más índice de insatisfacción 

con su imagen corporal en comparación a los hombres (Mujeres = 26,39, Mdn = 

17.64 vs Hombres =11,73, Mdn = 7,9). 

 

A nivel nacional, una investigación efectuada en una IE de Lima el 36,1% de 

estudiantes tenían una perspectiva errónea de su peso corporal y 50,9% de su talla; 

estos expresaban palabras despectivas del mismo; e inclusive estudiantes 

conformes con su imagen corporal ejercían dietas, ejercicio físico y consumían 

suplementos con objetivo de aminorar su peso o crecer; cabe señalar, que sus 

apoderados y amistades ejercían influencia en la práctica de dichos actos (Enriquez 

& Quintana, 2016). 

 

Los estadísticos resaltados, reflejan la existencia de porcentajes de insatisfacción 

frente a su imagen corporal; por ende, se puede detectar que cuando un individuo 
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tiene altos niveles de insatisfacción con su imagen corporal, no se siente a gusto 

con lo que es y con episodios que forman parte de su vida, viéndose afectado el 

factor de bienestar psicológico (Rabito, 2015). El bienestar psicológico es definido 

como el desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, donde el individuo 

muestra indicadores de funcionamiento positivo (Díaz y otros, 2006). 

 

Asimismo, Lawton (1972) conceptualiza el bienestar psicológico como la evaluación 

cognitiva o valoración existente entre la conformidad de las metas planteadas y las 

realizadas. Por otro lado, Diener et al. (1997) elaboran una definición más global 

del bienestar psicológico, conceptualizándolo como la valoración que realizan los 

individuos de su vida, considerando tanto factores cognitivos como afectivos. 

 

Las estadísticas a nivel mundial en relación bienestar psicológico a nivel 

internacional, demuestran que a partir de una escala del 1-10 Dinamarca se sitúa 

como el país con superior percepción de bienestar psicológico a nivel mundial con 

promedio de 8.3, por otro lado, se encuentra Zimbabue, que es todo lo contrario 

con un 3.0 de promedio (OMS, 2013). 

 

A nivel nacional, las estadísticas manifiestan que Perú tiene un promedio de 6.2 

(escala de 1-10), categorizándose en un rango de bienestar psicológico regular 

(OMS, 2013); siendo resultado de la poca inversión del estado peruano y las 

empresas en la promoción de la salud mental, pese a existir leyes y medidas que 

la promueven, sin embargo, los estudios manifiestan que sigue siendo un interés 

de segundo plano (Segura, 2017). 

 

A nivel local, un estudio realizado a 137 alumnos de psicología de una universidad 

pública evidenció que el 43,8% de participantes posee nivel medio, asimismo, el 

38,7% de estudiantes obtuvieron un nivel bajo de bienestar psicológico, siendo 

cifras preocupantes en el medio local (Rojas, 2019). 
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Por lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante de estudio: 

¿Cuál es la relación entre la insatisfacción corporal y bienestar psicológico en 

adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes? 

 

El estudio se orientó en la investigación de la insatisfacción con la imagen corporal 

y cómo van a afectar a los componentes que integran el bienestar psicológico de 

los adultos jóvenes que acuden a gimnasios, pues es una problemática frecuente 

al ser una población vulnerable debido a características sociodemográficas. 

 

Desde la aplicación teórica, está investigación tuvo relevancia, porque se 

establecerá la relación existente entre el nivel insatisfacción con la imagen corporal 

y el bienestar psicológico de adultos jóvenes que frecuentan gimnasios ubicados 

en el distrito de Tumbes, brindando una perspectiva a nivel local sobre la 

problemática, para posteriormente elaborar algunas recomendaciones y generar 

interés de investigación que beneficiará a la población de estudio y poder resolver 

la problemática que afecta a gran parte de la población en general. 

 

La investigación se justificó metodológicamente porque contribuyó con los 

antecedentes a nivel local, ya que se encuentra poca información en este ámbito, 

permitiendo que futuros investigadores consideren los análisis y comparación de 

los resultados de la investigación para posteriores estudios, además, de la 

posibilidad de que la comunidad científica elabore planes de intervención para 

aminorar la problemática en beneficio de la población. 

 

Desde la aplicación práctica, este proyecto tuvo relevancia porque mejoró la 

existencia de datos a través de los resultados de la investigación que permitió 

conocer la relación entre insatisfacción con la imagen corporal y bienestar 

psicológico, generando una visión global del impacto de la problemática a estudiar 

a partir de la apreciación de los resultados recolectados, no solo en beneficio de la 
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población que concurre gimnasios a nivel local, sino, a nivel general y futuras 

generaciones, siendo una problemática que está creciendo a niveles preocupantes. 

 

Por último, tuvo importancia a nivel social, ya que permitió a la población juvenil del 

distrito de Tumbes informarse sobre su posición actual y como están expuestos a 

padecer alguna perturbación de su imagen corporal, asimismo, a través de los 

resultados, poder despertar el interés de las autoridades pertinentes y poder 

trabajar a nivel local en la prevención e intervención en beneficio de la población de 

estudio.  

 

En lo que respecta a los objetivos, el general se planteó de la siguiente manera: 

Determinar la relación entre insatisfacción con la imagen corporal y bienestar 

psicológico en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 

2023. 

 

Así mismo en los objetivos específicos de la investigación, el primero ha sido: 

Identificar los niveles de insatisfacción con la imagen corporal según el sexo en 

adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 2023. El segundo 

fue Identificar los niveles de bienestar psicológico según el sexo en adultos jóvenes 

que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 2023.  El tercero consistió en 

determinar la relación entre insatisfacción con la imagen corporal y las dimensiones 

autoaceptación, autonomía, dominio del entorno y propósito de vida. 

 

El documento está dividido en diferentes partes; el capítulo I, contiene la 

introducción, donde se plantea la situación problemática, el planteamiento del 

problema, así mismo se abordó la justificación a nivel teórico, metódico, práctico y 

social y los objetivos. En el capítulo II, se desarrollaron los elementos y conceptos 

teóricos de las variables del estudio, por último, están los antecedentes 

internacionales, nacionales y locales. El capítulo III es de materiales y métodos el 

cual contiene, tipo y diseño de la investigación, las hipótesis, población y muestra, 
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criterios de selección, técnicas, procedimientos de análisis de datos y los aspectos 

éticos. El capítulo IV, contiene los resultados y discusión. Sucesivo a ello el capítulo 

V, están presentes las conclusiones, en el capítulo VI se ubican las 

recomendaciones, en el capítulo VII se sitúan las referencias bibliográficas y 

finalmente el capítulo VIII, se ubican los anexos.
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

La imagen corporal se define según Raich (2001) como la relación de pensamientos 

y sentimientos que cada individuo realiza de su forma corporal, es decir, la 

representación de la figura corporal que los sujetos elaboran mentalmente. 

 

Para Nombera (2022) corresponde a un constructo mental del cuerpo que las 

personas crean de acuerdo a sus proporciones corpóreas, pensamientos, 

impresiones y experiencias, por ello, la imagen corporal no siempre es coherente 

con el físico verdadero, ya que es influenciado por las actitudes y apreciaciones 

que realiza el sujeto sobre su cuerpo. Para Castro-Lemus (2016) se construye a 

partir de la influencia de mecanismos perceptivos, cognitivos, comportamentales, 

emocionales y culturales; por ello, la imagen corporal se constituye a partir de la 

experiencia psicosocial que se obtiene con el pasar de los años, asimismo, deriva 

de la autoestima y autoconcepto, considerándose que puede cambiar en el 

transcurso del tiempo. 

 

La imagen corporal se constituye por elementos, Gardner (1996) manifiesta la 

integran dos componentes: Primero, el perceptivo, que hace alusión a la evaluación 

del volumen y el aspecto físico, por otro lado, tenemos el componente actitudinal, 

está se compone de actitudes y sentimientos que surgen en los sujetos en relación 

a su cuerpo. 

 

Para Pruzinsky & Crash (1990) la imagen corporal posee tres componentes 

relacionados. Primero, el componente perceptivo, que hace alusión a cómo se 

observa el propio cuerpo, talla o peso; la modificación de este componente, puede 

originar la percepción del cuerpo en proporciones no correctas. Por consiguiente,
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tenemos el componente cognitivo-afectivo, refiriéndose a actitudes, juicios y 

estimaciones que las personas realizan de su cuerpo y sus partes; en cuanto a la 

parte afectiva, está compuesta por sentimientos y emociones hacia el cuerpo, como 

el placer o la satisfacción. Por último, el componente conductual, hace referencia a 

comportamientos y actitudes relacionadas con el cuerpo, como la evitación, rituales 

obsesivos, etc. 

 

Por otro lado, los autores Brown et al. (1990) identificaron tres componentes de la 

imagen corporal. En primer lugar, tenemos el componente evaluativo, que hace 

referencia a la valoración cognitiva y la satisfacción con el cuerpo físico. Asimismo, 

tenemos el componente cognitivo-conductual, refiriéndose a la importancia de los 

esquemas mentales, pensamientos, y comportamientos en relación al aspecto 

corporal. Por último, tenemos el componente afectivo, haciendo alusión a la 

conexión existente entre los sentimientos-emociones y la imagen corporal. 

 

Cabe la necesidad de mencionar que la insatisfacción existente a la imagen 

corporal ocurre cuando se altera alguno de estos componentes; para Garner & 

Garfinkel (1981), la insatisfacción corporal ocurre por dos factores, por un lado, la 

percepción errónea en relación a la talla, trae como resultado negativo la 

sobrevaloración o infravaloración del cuerpo, y por otro, la preocupación cognitiva-

afectiva que guarda relación con el disgusto o perturbación de la imagen a nivel 

corporal. 

 

Según Ogden (2011) la insatisfacción de la imagen corporal puede surgir a partir 

de una alteración perceptiva, es decir, por discordancia entre la figura corporal real 

y la figura corpórea ideal o, tal vez, por la disconformidad con la silueta física, 

causado por un contexto donde se instauran figuras ideales por la sociedad. 

 

Es importante recalcar la importancia de los factores que intervienen en la imagen 

corporal; primero tenemos el componente biológico, donde Price (2006) citado por 
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Rodríguez (2013) menciona que la imagen corporal surge genéticamente de 

acuerdo a dos fases importantes: Primero, en fase intrauterina, se genera una 

imagen corporal primeriza, que incrementa debido a desplazamientos del feto, 

constituyéndose así una internalización corporal de ambos hemisferios; 

posteriormente, después del nacimiento, está representación corporal se fortifica y 

se considera de gran importancia en la primera década de vida, donde el niño 

definirá su representación corporal gracias a la información kinésica y que recibe 

de los sentidos, asimismo, a partir de la visualización del cuerpo de diferentes 

sujetos y la imitación de conductas realizadas por las neuronas espejo. 

 

Además, existen los factores relacionados al periodo evolutivo, donde a lo largo del 

desarrollo de la persona, va obteniendo experiencias en relación a su cuerpo. Entre 

los 4 a 5 años, el infante emplea su entidad física para representarse y describir a 

los demás, también para resolver sus dudas. En esta edad, la curiosidad del niño 

está a tope, utilizando sus sentidos para describir y experimentar con su cuerpo. En 

la adolescencia, el cuerpo crece en mayor medida y el sujeto asimila su identidad, 

autoestima y autoimagen. Entonces, el tiempo que se toman en auto descubrirse, 

la comparación con sus pares y la autoconciencia, son importantes para desarrollar 

su concepto de imagen corporal y la forma en cómo se desenvuelven en la sociedad 

(Pruzinsky & Cash, 1990). 

 

Por último, tenemos la influencia de los factores psicosociales, donde Salaberria et 

al. (2007) manifiestan que actualmente se observa el impacto de la cultura y los 

cañones de belleza estética, los cuales han ido cambiando con el pasar de los años, 

representando el ideal físico como sinónimo de éxito individual y laboral. El 

perfeccionismo corporal, se ha instaurado y expandido por influencia de medios de 

comunicación, además, la persona que desee tener una imagen corporal tendiendo 

a la aceptación cultural, es vulnerable y podría afectar su imagen corporal, dando 

paso a comportamientos desadaptativos. 
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Es fundamental mencionar las teorías que explican cómo se consolida la 

percepción de imagen corporal. Tenemos la Teoría de comparación social de 

Festinger (1954) donde explica que los sujetos solo se relacionan con otros que se 

asemejan a ellos, con objetivo de hacer una autocomparación y establecer su lugar 

en el mundo, la comparación puede ser buena como mala, pero, mayormente es 

negativa; hay dos tipos de comparaciones, primero, la comparación social 

descendente, comparándose con otros sujetos en peores circunstancias, 

generando alivio satisfacción al verse mejor; por otro lado, tenemos la comparación 

ascendente, donde se compara con una persona en mejores condiciones, 

produciendo sentimientos de envidia e insatisfacción. 

 

Asimismo, tenemos la Teoría de Thompson (1990), basada en tres elementos 

fundamentales de imagen corporal: Primero, tenemos el elemento perceptual, que 

hace alusión a la representación del volumen corporal; si ocurre una alteración de 

este componente se originaria una valoración sobreestimada o subestimada en 

comparación a la realidad. Por otro lado, está el elemento subjetivo, refiriéndose a 

los sentimientos, emociones, pensamientos y juicios sobre el cuerpo, que está 

relacionado generalmente con la masa o aspecto corporal. Por último, está el 

componente conductual, refiriendo que, a partir de valoraciones dadas por el 

elemento anterior, surgen comportamientos ya sean exhibicionistas o de evitación. 

 

Por consiguiente, es importante resaltar la Teoría de la Cognición Social de la 

Comunicación de Masas desarrollada por Bandura (1994) donde el autor manifiesta 

que existe una fuerte influencia tanto del entorno, como los medios de difusión 

comunicativa. Para Bandura, los individuos imitan conductas vistas en otros 

sujetos, es así, sobre todo en las mujeres, imitan las siluetas corporales que se 

difunden, a partir de una alimentación no saludable, generando trastornos 

alimenticios. 
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Por último, el Modelo de Influencia Tripartita de Thompson et al. (1999) donde 

plantea la existencia de factores socioculturales que influyen, como los 

progenitores, amigos y medios de difusión, que intervienen en el desarrollo y agrado 

corporal. Los procedimientos que repercuten negativamente en la imagen son: 

Comparación de su imagen con cuerpos difundidos en medios de comunicación; 

por otro lado, tenemos la interiorización de estándares de belleza implantados por 

la sociedad; esto lleva a hacer comparaciones del cuerpo físico real con el ideal, 

generando sensaciones negativas del cuerpo individual. 

 

Respectivamente, se evidencia que un grado elevado de insatisfacción con la 

imagen del individuo, generaría una alteración en diferentes ámbitos de su vida, 

afectando consecuentemente el bienestar psicológico. García-Viniegras & 

Gonzáles (2000) expresan que el bienestar psicológico es el sentir efectivo y el 

pensar de manera constructiva del sujeto respecto a su persona. Asimismo, para 

Sadock & Sadock (2004) mencionan que con respecto al bienestar psicológico se 

refiere al funcionamiento adecuado de las facultades cognitivas, como el pensar, 

actuar y el estado de ánimo, lo que nos incentiva a ejecutar tareas productivas. 

 

Ortiz & Castro (2009) realizaron una definición complementaria, expresando que el 

bienestar psicológico es la apreciación subjetiva de encontrarse bien, con buen 

humor, y satisfechos con la vida. Lo cual se asemeja a una definición más totalitaria 

de bienestar psicológico que realizó Martínez (2014) manifestando que es un factor 

o señal importante de una salud mental estable y buena. 

 

Es importante resaltar la importancia de los factores que influyen en el bienestar 

psicológico; el primer factor son las relaciones sociales, según Diener (1994) las 

personas que comparten tiempo de calidad entre ellos, predisponen a ser personas 

más felices; evidenciando que quienes gozan de sus vínculos sociales, 

específicamente de amistad, desarrollan un bienestar psicológico optimó. 
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Otro factor son los rasgos de personalidad, Vielmar & Alonso (2010) manifiestan 

que una personalidad de característica extrovertida dispone a un bienestar 

psicológico alto. Por el contrario, Villagrán (2014) observó que una personalidad 

con características introvertida presenta emociones y sentimientos desadaptativos, 

además, de dificultad para vincularse con otros, resultando en un posible 

aislamiento que consecuentemente afectaría su bienestar. 

 

Asimismo, otro factor importante es el trabajo, influyendo significativamente en el 

bienestar psicológico, las personas que tienen trabajos de mucha relevancia o 

especializados tienen un elevado bienestar; por el contrario, los que menos 

satisfacción producen son los empleos monótonos y no especializados (Gómez y 

otros, 2009). Los desempleados tienden a poseer grados altos de tensión, baja 

satisfacción con la vida e índices elevados de riesgo de suicido (Diener y otros, 

1999). 

 

Otros factores que intervienen en el bienestar psicológico de un individuo son la 

autoestima, autodeterminación y la autoconfianza; la autoestima alta, favorece a 

realizar un juicio positivo de nuestra persona, dando como resultado gozo y regocijo 

personal, encausando actitudes y conductas dirigidas al cumplimiento de objetivos, 

produciendo un elevado bienestar psicológico (García-Viniegras, 2005). 

 

Es importante mencionar las teorías del bienestar psicológico, entre las destacadas 

tenemos la teoría multidimensional de Carol Ryff (1989) donde plantea dimensiones 

que influyen en el bienestar general: Tenemos la dimensión de autoaceptación, 

refiriéndose al procedimiento de análisis positivo del pasado y presente de la vida. 

Asimismo, la dimensión de autonomía, comprende la independencia y logro de 

estándares. Por otro lado, está la dimensión propósito de vida, aludiendo al 

significado de la vida y cumplimiento de objetivos. Posteriormente, tenemos las 

relaciones positivas, refiriéndose a la habilidad para vincularse con otros. Por 
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último, la dimensión dominio del entorno, aludiendo a la flexibilidad para 

desempeñarse eficazmente en diferentes contextos. 

 

Por otro lado, existe la Teoría de la Autodeterminación de Ryan & Deci (2000), 

definiendo las necesidades psicológicas como de origen innato, universal, e 

importante para el bienestar. Planteó tres necesidades psicológicas importantes en 

el bienestar; primero la necesidad de competencia, donde se requiere aprender 

habilidades para sentirse funcionales; asimismo, la necesidad de relación, 

resaltando la importancia de los vínculos y sentirse parte de un grupo; por último, 

la necesidad de independencia, que es la capacidad de sentirse libres y autónomos. 

A medida que estás necesidades son suplidas los individuos se desenvolverán 

funcionalmente, por el contrario, si las necesidades no son satisfechas, habrá un 

desenvolvimiento desadaptativo (Moreno & Martínez, 2006). 

 

Una teoría importante es la elaborada por Seligman (2010) denominándose como 

la Teoría de la auténtica felicidad, proponiendo cinco elementos del Modelo 

PERMA: El primer elemento son las emociones positivas, refiriéndose a la 

experimentación de emociones como el amor, felicidad, etc. Por otro lado, tenemos 

el compromiso, refiriéndose a la responsabilidad en la realización de actividades 

importantes. También, tenemos la responsabilidad, aludiendo a la forma en cómo 

nos vinculamos y actuamos con otros sujetos. Otro elemento es propósito-

significado, el propósito es el objetivo fijado y el significado es la importancia que 

tiene cumplirlo. Por último, tenemos los logros, que expresa la importancia del 

planteamiento de objetivos para dar significado a la vida. 

 

Referente a la teoría que sustenta la investigación con respecto a la insatisfacción 

con la imagen corporal tenemos a la Teoría de influencia sociocultural de Cruzat et 

al. (2012) donde resaltan que los modelos estereotipados son promovidos por la 

sociedad, debido a la existencia de una cultura superficial, en donde la estética 

física es considerada como un constructo de suma importancia, existiendo 
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diferentes factores reforzadores como los medios de comunicación, la familia y los 

pares que influyen de gran manera en la percepción de la imagen.  

 

El primer factor son los medios de comunicación que promueven un ideal de belleza 

de acuerdo al género, empleando herramientas como la publicidad en las diversas 

fuentes como la televisión, música, etc., promulgando el estereotipo de delgadez 

en féminas y mayor músculo en hombres, y mientras más cerca estemos a este 

ideal, recibiremos aprobación del entorno, por eso, los jóvenes acuden a gimnasios 

con el objetivo de cumplir con estos estereotipos, entrenando arduamente y 

cumpliendo con sus dietas estrictas (Calixto, 2018). 

 

Otro factor es la familia, por ser los principales agentes de relación y socialización, 

ahí se van creando patrones conductuales adaptativas o inadecuadas, 

dependiendo del estilo de crianza que reciba el niño, se hará vulnerable ante los 

modelos estéticos, o ante actitudes y opiniones desfavorables generando una 

insatisfacción respecto a su cuerpo, además, los estilos de crianza juegan un rol 

importante en el desarrollo de estrategias de afrontamiento, por lo que alguien sin 

capacidad afrontamiento adecuado puede optar por métodos negativos como uso 

de metabólicos o alimentación extremadamente estricta para llegar a cumplir con 

el objetivo de verse bien (Cruzat y otros, 2012). 

 

Por último, tenemos a las relaciones interpersonales, estas son de suma 

importancia para constitución de la imagen corporal, ya que al relacionarse los 

individuos tienden a buscar la aceptación de su entorno y hasta compararse con 

otros integrantes, esta retroalimentación influye en la imagen corporal 

transformando su manera de pensar y actuar, promoviendo comportamientos 

adecuados o de riesgo que perdurarán durante toda su vida, resultando qué, los 

jóvenes acuden a gimnasios con el propósito de sentirse parte de un grupo, 

intentando cumplir con las expectativas corporales implantadas para ser aceptados 

por los demás (Calixto, 2018). 
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Con respecto a la otra variable, la teoría que sustenta la investigación se 

considerará a la teoría de bienestar psicológico de Ryff (1989), donde plantea que 

el funcionamiento psicológico está determinado por una serie de dimensiones que 

entran a tallar en el desenvolvimiento cotidiano del individuo (González-Rivera y 

otros, 2016). 

 

Entre las dimensiones tenemos el dominio del entorno que hace referencia a la 

adaptación y flexibilidad ante las exigencias del ambiente, además, alude a la 

necesidad de establecer y crear vínculos con objetivo de sentirse parte un círculo 

en que confiar y ser aceptados, siendo los gimnasios el entorno donde quieren 

sentirse bien encajando en esos contextos, intentando cumplir con las expectativas 

corporales implantadas por la cultura donde conviven (Ryff & Keyes, 1995). 

 

Otra dimensión es el propósito de vida, se hace referencia a la exigencia de trazarse 

objetivos y metas a lo largo de su ciclo vital, dando un sentido significativo a su vida, 

por eso los jóvenes acuden a los gimnasios estableciéndose objetivos estéticos 

irreales y a corto plazo, pero al no cumplirlos, tienden a emplear otros métodos que 

los perjudican tanto física como psicológicamente (Díaz y otros, 2006). 

 

La dimensión autoaceptación, hace referencia a la visión positiva de uno mismo, 

aceptándose tal y como son, con los aspectos tantos positivos como negativos, 

viéndose que las personas que presentan insatisfacción con su imagen corporal no 

se aceptan a sí mismas, acudiendo a gimnasios para mejorar físicamente y poder 

lograr un grado de aceptación hacia ellos mismos (Ryff & Keyes, 1995). 

 

Por último, la dimensión autonomía alude a la capacidad de las personas para ser 

seres independientes, teniendo la facultad para tomar decisiones por sí mismos, 

además, de tener autodeterminación, sentirse libres de actuar y comportarse a su 

modo, por mismo, las personas con insatisfacción con su imagen actúan de una 
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manera negativa tendiendo a depender de los comentarios y juicios que realizan 

otros individuos de su físico corporal (Díaz y otros, 2006). 

 

Dentro de los antecedentes internacionales tenemos a Campos-Uscanga et al. 

(2022) realizaron un estudio en Veracruz-México teniendo de objetivo investigar la 

relación entre insatisfacción con la imagen corporal, porcentaje de grasa corporal, 

bienestar psicológico y estilos de vida en relación al género. El estudio fue 

transversal teniendo de participantes 3.715 estudiantes. Se empleó los test Body 

Shape Questionnaire, Bienestar Psicológico de Ryff y Estilos de Vida. Los 

resultados evidenciaron que existe relación negativa entre insatisfacción de imagen 

corporal y bienestar psicológico tanto en hombres (-0,225) como mujeres (-0,272). 

En conclusión, la insatisfacción con la imagen corporal afecta de forma negativa al 

bienestar psicológico de hombres y mujeres, además, las mujeres se predisponen 

a tener más insatisfacción con su imagen. 

 

Hernández & Morocho (2022) realizaron un estudio en Riobamba-Ecuador con el 

propósito de analizar el bienestar psicológico y la ansiedad competitiva en 

deportistas profesionales de Riobamba. El estudio tuvo diseño no experimental, 

descriptivo-correlacional. La muestra la integraron 125 deportistas profesionales y 

para obtener los datos se utilizaron los instrumentos: Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff e Inventario de Ansiedad Competitiva CSAI-2R. Los resultados 

evidenciaron que el 46.4% (58) tiene un nivel alto, seguido del 28% (35) con un 

nivel medio y finalmente el 25.6% (32) un nivel bajo de bienestar psicológico. 

 

Villareal (2020) realizó un estudio en Quito-Ecuador teniendo como objetivo 

principal determinar la relación entre el entrenamiento físico con el bienestar 

psicológico en personas que asisten a un gimnasio en la ciudad de Quito. El estudio 

fue de tipo mixto, no experimental, de corte transversal teniendo de participantes 

30 personas de la edad entre 18 a 30 años que asisten a un gimnasio. Se empleó 

el inventario de bienestar psicológico de Ryff. Los resultados evidencian que los 
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asistentes a gimnasios presentaron niveles altos en la dimensión autoaceptación 

(33,86m); niveles medios en crecimiento personal (27,8m), autonomía (25,1m) y 

propósito de vida (26,7m); finalmente, presentaron niveles bajos en relaciones 

positivas (19,46m) y dominio del entorno (24,3m). 

 

Reyes-Rincón et al. (2021) realizaron un estudio en Madrid-España con propósito 

de determinar la relación entre correr en espacios naturales, bienestar psicológico 

y satisfacción con la imagen corporal. Se realizó un estudio transversal, en el que 

participaron 131 deportistas. Se empleó un cuestionario de práctica de actividad 

física, la Escala de bienestar psicológico de Ryff y el Body Shape Questionnaire. 

Se halló que los puntajes en mujeres (m=43,5) de insatisfacción fueron más altos 

en comparación a los hombres (m=34,9). El bienestar psicológico tuvo correlación 

negativa con la insatisfacción con la imagen corporal (r= -53). Se concluyó que 

practicar actividad física como correr en espacios naturales tienden a tener mayor 

bienestar psicológico. 

 

García et al. (2020) realizaron un estudio en Montevideo-Uruguay con objetivo de 

describir el bienestar psicológico de jóvenes montevideanos. EL estudio fue 

transaccional, correlacional y no experimental, que contó con la participación de 

473 jóvenes utilizando de instrumento la escala BIEPS-J. Los resultados 

evidenciaron que no hay diferencias significativas de bienestar psicológico según 

el sexo reflejando una media en hombres de 10,20 y 9,97 en mujeres. Concluyendo 

que tanto hombres como mujeres tienden a poseer un rango de bienestar 

psicológico similar. 

 

Latorre et al. (2020) realizo un estudio en Jaén-España con el objetivo de analizar 

la dependencia al ejercicio físico y la insatisfacción con la imagen 

corporal según el tipo de deporte practicado y su relación con la motivación deport

iva y la calidad de vida. Se realizo un estudio no experimental, de tipo descriptivo 

correlacional, teniendo de muestra 276 participantes. Los resultados evidencian 
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que la preocupación por la imagen corporal de los deportistas de musculación 

(63.70±22.82) y del grupo de resistencia (59.44±22.00) es significativamente mayor 

que los futbolistas (50.06±18.91). Se concluye que los usuarios de gimnasios 

presentan insatisfacción con la imagen corporal más elevadas que deportistas de 

resistencia o futbolistas. 

 

Caldera-Montes et al. (2019) realizaron un estudio en Jalisco-México con objetivo 

de identificar el nivel predictivo que tienen las dimensiones de la personalidad sobre 

la imagen corporal. El tipo de investigación fue cuantitativo, alcance predictivo y de 

corte transversal, en donde la muestra está compuesta por 567 estudiantes, 

utilizando el Body Shape Questionnaire y el Inventario de Personalidad NEO FFI. 

Los resultados evidenciaron que 414 (73%) participantes tienen nivel bajo, 147 

(25,9%) nivel medio y 6 (1,1%) nivel alto de insatisfacción con la imagen corporal. 

Concluyendo que la insatisfacción con su imagen corporal conlleva a aislarse de su 

entorno y no tener éxito en sus relaciones interpersonales. 

 

Hernandez et al. (2019) realizaron un estudio en Chillan-Chile con el objetivo de 

analizar el nivel de bienestar psicológico en estudiantes de psicología que practican 

ejercicio físico. El estudio fue cuantitativo, de índole descriptiva y corte transversal, 

teniendo de muestra 112 participantes y utilizando de instrumentos el Health 

Behaviour in School-Aged Children y la escala de Bienestar psicológico de Ryff. 

Los resultados evidenciaron promedios m=193,13 de bienestar psicológico en 

estudiantes que practicaban ejercicio físico y =187,49 en los que no practicaban. 

Se concluye que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 

quienes realizaban ejercicio físico y quienes no. 

 

Moreno (2018) realizó un estudio en Salamanca-España teniendo como propósito 

analizar la calidad de vida en relación con la insatisfacción con la imagen corporal 

en individuos con TCA y sin trastorno clínico. La investigación fue de tipo 

cuantitativa, de corte transversal, utilizando de muestra 50 mujeres. Se utilizó el 
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cuestionario BSQ, el WHOQOL-BREF y el EDI-2, dando como resultado que la 

muestra clínica de mujeres (135,23m) tuvo una media más elevada en comparación 

a la muestra no clínica de mujeres (84,37m). En conclusión, las mujeres 

diagnosticadas con una patología clínica tienden a poseer más insatisfacción con 

su imagen corporal, por ende, menor calidad de vida percibida obtendrá y menor 

salud tanto física, psicológica y social.  

 

Rossi & Tirapegui (2018) en su investigación realizada en Sao Paulo-Brasil tuvo 

como objetivo evaluar la insatisfacción con la imagen corporal de frecuentadores 

de gimnasios, teniendo como muestra 227 concurrentes a gimnasios. Se utilizó una 

escala de imagen corporal, resultando un 67,4% de insatisfacción de imagen 

corporal en la muestra, viéndose que 64,8% de participantes quieren ser más 

delgados. Esta insatisfacción incluso tenía presencia en sujetos con peso normal, 

siendo el 11,5% hombres y el 9,2% mujeres. Para las féminas con peso normal, se 

calculó una posibilidad de insatisfacción 20% más grande en comparación a los 

hombres. En conclusión, la mayoría de los asistentes al gimnasio muestran 

insatisfacción corporal, incluso si se tiene peso corporal normal. 

 

Dentro de los antecedentes nacionales tenemos a Higueras & Meza (2022) 

realizaron un estudio en Lima-Perú con el objetivo de conocer la relación que existe 

entre el bienestar psicológico y resiliencia en practicantes de danza. El diseño de 

investigación es descriptivo-correlacional, con un enfoque cuantitativo, teniendo de 

muestra 204 practicantes de danza. Los instrumentos empleados fueron la Escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff y Escala de Resiliencia de Wagnild. Los resultados 

evidenciaron puntajes de bienestar psicológico más elevados en hombres 

(m=114,91) en comparación a las mujeres (m=86,46). Se concluye que existen 

diferencias significativas de bienestar psicológico en relación al sexo en los 

practicantes de danzas. 
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Quispe (2020) realizó un estudio en Lima-Perú teniendo como propósito determinar 

la relación entre insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico en 

adolescentes. El estudio fue no experimental, de corte transversal. La muestra la 

integraron 210 adolescentes. Los instrumentos fueron el Cuestionario de 

Insatisfacción con la Imagen Corporal y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 

Los resultados evidenciaron correlación débil, directa y significativa entre las 

variables (0,392), igualmente, se halló niveles graves de insatisfacción con la 

imagen corporal en féminas (86.4%), en comparación a los hombres que tuvieron 

(48.5%). En conclusión, mientras más satisfacción con la imagen, el adolescente 

presentará niveles altos de bienestar psicológico. 

 

Pacheco (2019) realizó un estudio en Lima-Perú tuvo como propósito establecer el 

nivel de insatisfacción con imagen corporal en usuarios que acuden a un gimnasio. 

La investigación fue de tipo descriptiva, cuantitativa, y de corte transversal. La 

muestra fue 35 participantes concurrentes a un gimnasio de Lima Metropolitana. El 

instrumento empleado fue el Body Shape Questionnaire (BSQ). Los resultados 

encontraron que el 20% se encontraba en la categoría Moderada insatisfacción por 

la imagen corporal, y el 8,6% se encontraba en Extrema insatisfacción de la imagen 

corporal. En conclusión, los asistentes de gimnasios presentan cierto grado de 

insatisfacción con su imagen corporal lo cual genera malestar, incomodidad y que 

no puedan desenvolverse con normalidad en sus actividades. 

 

Ascurra (2018) En su investigación realizada en Lima-Perú tuvo de propósito 

determinar la correlación entre el Autoconcepto y la Insatisfacción con la imagen 

corporal en adolescentes de secundaria del Rímac. El estudio realizado fue de tipo 

no experimental, de nivel descriptivo correlacional con corte transversal. Los 

participantes fueron un total de 83 estudiantes, utilizando el inventario de 

Autoconcepto GARLEY y el inventario IMAGEN. Los resultados mostraron grados 

de insatisfacción con la imagen corporal marcado con 39,68% y severo con 47,62% 

en hombres, en comparación al de mujeres con 25% y 18,75% respectivamente. 
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Concluyendo, que los varones presentan más insatisfacción con la imagen corporal 

que las mujeres. 

 

Cruzado & Gálvez (2018) realizaron un estudio en Cajamarca-Perú con el propósito 

de analizar la relación significativa entre Bienestar Psicológico y Religiosidad en 

jóvenes de una universidad en Cajamarca. La investigación fue no experimental, 

correlacional, donde la muestra estuvo conformada por 269 jóvenes universitarios. 

Los instrumentos empleados fueron la Escala de bienestar psicológico para adultos 

y la Escala de Religiosidad. Los resultados evidenciaron que el 78,1% (210) de los 

evaluados obtuvieron un Nivel Alto de bienestar psicológico general, por el 

contrario, 21,9% (59) tuvieron Niveles bajos de bienestar psicológico. En 

conclusión, los jóvenes que practican una religión tienden a tener niveles altos de 

bienestar psicológico 

 

Por último, dentro de los estudios locales encontramos a Rojas (2019) realizó un 

estudio en Tumbes-Perú teniendo como propósito determinar la relación entre 

bienestar psicológico y autoeficacia en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Psicología de la Universidad Nacional De Tumbes. La investigación fue de tipo 

cuantitativa, no experimental, con diseño descriptivo-correlacional, teniendo como 

participantes muestra 137 alumnos. Los instrumentos empleados fueron la escala 

de Bienestar Psicológico de Ryff y la escala de Autoeficacia General. Los resultados 

evidenciaron que el 43,8% de encuestados tiene un nivel medio, mientras que 38,7 

% un nivel bajo. En conclusión, los estudiantes de psicología de la UNTUMBES 

tienden a tener niveles bajos de bienestar psicológico.
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación: 

La presente investigación utilizó un diseño no experimentar porque se realizó sin 

manipular deliberadamente variables, fue de tipo básica ya que busca 

incrementar el conocimiento científico del fenómeno estudiado, con enfoque 

cuantitativo porque se ejecutó un conjunto de procesos de manera secuencial 

para comprobar ciertas suposiciones, de nivel descriptivo-correlacional porque 

se indagó el nivel y relación de ambas variables en una población específica, de 

corte transversal porque se recolectó datos en un tiempo único (Hernández-

Sampieri & Mendoza, 2018). 

 

Diseño del esquema de investigación:  

 

 V1 

 

M r 

 

 V2  

Donde: 

M: Muestra 

V1: Insatisfacción con la imagen corporal 

V2: Bienestar psicológico 

r: Relación
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3.2. Hipótesis de investigación y definición de variables 

Hᵢ: Existe relación inversa entre insatisfacción con la imagen corporal y bienestar 

psicológico en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes. 

Ho: No existe relación inversa significativa entre insatisfacción con la imagen 

corporal y bienestar psicológico en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del 

distrito de Tumbes. 

Definición de variables 

V1: Insatisfacción con la imagen corporal 

Definición conceptual: Para Murawski et al. (2009) es una perturbación en la 

percepción de la imagen corpórea real, causando una perspectiva 

desaprobatoria e inconforme en la persona que surge a causa de una alteración 

cognitiva.  

Definición operacional: Se medirá a través del instrumento Body Shape 

Questionnaire (BSQ) el cual consta de 29 ítems, cada reactivo se puntúa del 1 

al 6, siendo 1 para “nunca”, 2 para “raramente”,3 para “alguna vez”, 4 para “a 

menudo”, 5 para “Muy a menudo” y 6 para “Siempre”, teniendo una puntuación 

de 0-174. 

V2: Bienestar psicológico:  

Definición conceptual: Corral V. (2012) define al bienestar psicológico como un 

constructo equivalente a salud mental, es decir, ausencia de enfermedad o 

perturbación psíquica, refiriéndose a ella como presencia de sanidad que es 

reflejada en el estado de ánimo, sentimiento de plenitud, felicidad y bienestar 

subjetivo.  

Definición operacional: Para valoración de la variable se utilizará la Escala de 

Bienestar Psicológico de Ryff versión breve, conformada por 17 ítems, cada 

reactivo tiene una puntuación de 0 a 6, siendo 1 para “Muy en desacuerdo”, 2 

para “En desacuerdo”, 3 para “Mayormente en desacuerdo”, 4 para “Mayormente 

de acuerdo”, 5 para “De acuerdo” y 6 para “Muy de acuerdo” teniendo una 

puntuación de 0-74. 
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I.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

Se considera población a un grupo que comparte características similares y bajo 

un contexto de investigación contribuye en la selección de una cantidad de 

elementos de donde posteriormente se seleccionará la muestra (Hernández y 

otros, 2014). 

La población de este estudio estuvo conformada por todos los usuarios adultos 

jóvenes de 18 a 35 años que acudan a gimnasios ubicados en el distrito de 

Tumbes en el periodo Junio-Julio del 2023. 

Muestra:  

Se le considera como muestra a un grupo pequeño de personas seleccionado 

de la población, que serán analizadas posteriormente por poseer características 

representativas de la misma (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

Se aplicó una muestra no probabilística debido que la selección de los sujetos 

no penderá de probabilidad al no poder predecir la cantidad de usuarios adultos 

jóvenes asistentes a gimnasios del distrito de Tumbes en el periodo Junio-Julio 

del 2023, ya que ello depende de otros factores como lesiones, abandono de 

rutina o cambio de residencia a otra localidad. 

Tabla 1: Distribución de la muestra de estudio según el sexo: 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Hombres 97 54,8% 

Mujeres 80 45,2% 

Total 177 100% 

 

 

 

 

 



   

 

 44  

 

Muestreo: 

El tipo de muestreo que se empleó es por rastreo Bola de nieve, este es un 

muestreo de tipo no probabilístico, ya que los primeros participantes 

seleccionados como encuestados propondrán y ayudarán a la elección de los 

sujetos faltantes de la muestra (Vara-Horna, 2012) 

La presente investigación tomó en cuenta la evaluación de los usuarios adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de tumbes en el periodo Junio-Julio 

del 2023, debido a no poseer una población finita, evaluando a todos los 

asistentes que deseen participar en la realización de la investigación, asimismo, 

que cumplan con los criterios de inclusión del estudio.  

I.4. Criterios de investigación: 

Criterios de inclusión: 

Adultos jóvenes de 18 a 35 años de edad que asisten a gimnasios ubicados en 

el distrito de Tumbes. 

Adultos jóvenes de 18 a 35 años edad que acepten ser parte de la investigación 

Adultos jóvenes asistentes a gimnasios que hayan firmado el consentimiento 

informado 

Criterios de exclusión: 

Adultos jóvenes que asisten gimnasios que no se encuentran ubicados en el 

distrito de Tumbes. 

Adultos jóvenes asistentes a gimnasios que no completen correctamente los 

formularios. 

Adultos jóvenes asistentes a gimnasios que no hayan firmado correctamente el 

consentimiento informado. 

I.5. Técnicas e instrumentos: 

Para la obtención de datos e información se emplearon los instrumentos de Body 

Shape Questionnaire (BSQ) y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff: Forma 

abreviada. 
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BODY SHAPE QUESTIONNAIRE (BSQ) 

El instrumento fue creado por Cooper et al. (1987), asimismo, la adaptación a la 

población peruana fue realizada por Castañeda & Quispe (2021). Su edad de 

aplicación es de 17 a 65 años pudiendo administrarse tanto individual como 

colectivamente. El instrumento cuenta 29 ítems, además, está conformado por 

las dimensiones: Insatisfacción corporal (16 ítems) y preocupación por el peso 

(13 ítems). En cuanto al test, se determinó la validez de constructo por medio del 

análisis factorial confirmatorio, teniendo una significancia de 0.00 y un KMO de 

0.96, además, para determinar su confiabilidad se usó el del Alfa de Cronbach 

teniendo un puntaje de 0.95 y un Mc Donald´s de 0.95, indicando que la prueba 

es confiable. 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF: FORMA ABREVIADA 

El instrumento fue creado por González-Rivera et al. (2016), asimismo, fue 

adaptado a la población peruana por Izquierdo & Pachas (2022). La edad de 

aplicación es de 18 a 35 años, pudiendo administrarse tanto individual como 

colectivamente. El instrumento cuenta 17 ítems, además, está conformado por 

las dimensiones: Autoaceptación (5 ítems), Autonomía (3 ítems), Dominio del 

entorno (5 ítems) y Propósito de vida (4 ítems). En cuanto al test, se determinó 

una adecuada validez de contenido, con valores superiores a .80 a través del 

criterio de 10 jueces expertos, además, se obtuvo una alta confiabilidad, por el 

método de consistencia interna a través del coeficiente Alfa de Cronbach (.860) 

y Omega de McDonald (. 865). 

I.6. Recolección de datos: 

La recolección de la información se realizó a través de cuestionarios 

administrados de manera virtual en la plataforma Google Forms, que fueron 

enviados a las personas seleccionadas por muestreo “Bola de nieve”, a los 

cuales se les envió el link correspondiente del cuestionario para posteriormente 

ser difundido a otras personas que cumplan con los criterios de investigación. 

Cabe resaltar que al ser una muestra con características peculiares y de difícil 

acceso por la disponibilidad de tiempo se decidió aplicar de manera virtual, 

asimismo, se comprobó mediante la prueba piloto que a pesar de aplicar por 
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medios virtuales se obtuvo adecuada validez y confiabilidad por lo cual se refutó 

la decisión de aplicar virtualmente. 

I.7. Procedimiento análisis de datos: 

Una vez recolectada la información, se descargó la base de datos que fue 

generada automáticamente por la plataforma virtual Google forms a formato 

Excel, descartando los sujetos que se encuentren dentro de los criterios de 

exclusión, o aquellos sujetos que no hayan aceptado ser parte de la investigación 

y marcaron “no” dentro del consentimiento informado, y también a sujetos que 

asisten a gimnasios que no están ubicados en el distrito de Tumbes. Por 

consiguiente, se examinó la información del Excel haciendo las correcciones 

correspondientes para que no existan inconvenientes a la hora de transferir los 

datos al programa estadístico Statistical Packge for the Social Sciences (SPSS). 

Análisis descriptivo 

Asimismo, se elaboró tablas de frecuencias donde se observó el porcentaje (%) 

de evaluados que se encuentren en determinado nivel, tanto de insatisfacción 

con la imagen corporal como bienestar psicológico, elaborando también tablas 

para las dimensiones de ambas variables, de la misma forma, se elaboraron 

tablas de frecuencias divididas por sexo según corresponda. 

Análisis inferencial 

Se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, que es un test no 

paramétrico que permitirá identificar si la muestra escogida se ajusta al modelo 

probabilístico (Varas & Bois, 1998). 

Por último, se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman, que fue 

seleccionado de acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad, para 

conocer la relación entre la variable insatisfacción con la imagen corporal y la 

variable bienestar psicológico. 

I.8. Aspectos éticos: 

Para llevar a cabo la investigación se consideró respetar en todo momento el 

código de ética y deontología del psicólogo peruano, haciendo valer lo dictado 

en el Capítulo III DE LA INVESTIGACIÓN, artículo 24; el cual considera que en 
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todo proceso de investigación, antes de comenzar con la recolección de datos, 

se ofrecerá un consentimiento informado a los participantes; donde el 

responsable del estudio deberá cerciorarse que el sujeto quiera ser partícipe de 

la investigación; lo anterior se estipula con la finalidad de asegurar la integridad 

del sujeto de estudio 

En el consentimiento informado se recalcó la confidencialidad de los resultados, 

resaltando que solo serán utilizados con fines de investigación, además, se 

mencionó que se sobrepondrá ante todo la integridad del participante, 

entreviendo que frente a cualquier indicador de amenaza que ponga en riesgo 

su bienestar; si ese fuera el caso se pasará a la suspensión o finalización de la 

participación de la persona (Colegio de Psicólogos del Perú, 2018) 

 

  



   

 

 48  

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A continuación, se presentan los resultados del procesamiento de 

información y análisis de datos obtenidos en relación con los objetivos. 

4.1. RESULTADOS 

 

Tabla 2: Relación entre insatisfacción con la imagen corporal y bienestar 

psicológico 

 

Bienestar 

psicológico 

Insatisfacción con la imagen 

corporal 

Coeficiente de correlación -,431** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 177 

Fuente: Base de datos de insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico en 

adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 2023 (Elaboración propia) 

 

En el tabla 2 se observa un nivel de significancia altamente significativo con un 

valor de 0,000 siendo menor a 0,001 y una correlación inversa moderada de -

0,431 (Martínez & Campos, 2015) entre las variables insatisfacción con la 

imagen corporal y bienestar psicológico, es decir, que existe una relación 

inversa entre ellas, por lo que, mientras más elevado sea el nivel de 

insatisfacción con la imagen corporal menor será el nivel de bienestar 

psicológico en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes.  
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Tabla 3: Niveles de insatisfacción con la imagen corporal según sexo 

 

Sexo 

Masculino Femenino 

Frecuencia Porcentaje 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Insatisfacción 

con la imagen 

corporal 

Bajo 68 70,1% 45 56,3% 

Medio 17 17,5% 25 31,3% 

Alto 11 11,3% 10 12,5% 

Muy alto 1 1,0% 0 0,0% 

Fuente: Base de datos de insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 2023 (Elaboración propia) 

 

En el tabla  3 se observa que el nivel de insatisfacción con la imagen corporal 

del 100% hombres encuestados, un 70,1% se encuentra en un nivel bajo, el 

17,5% en un nivel medio, el 11,3% en un nivel alto y un 1% en el nivel muy alto; 

en comparación a las mujeres donde el 56,3% se encuentra en un nivel bajo, el 

31,3% en un nivel medio y el 12,5% en un nivel alto, es decir, que tanto en 

hombres como mujeres existe un porcentaje preocupante de insatisfacción con 

alguna parte de su cuerpo o de su peso corporal. 
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Tabla 4: Niveles de bienestar psicológico según sexo 

 

Sexo 

Masculino Femenino 

Frecuencia Frecuencia 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Bienestar 

psicológico 

Bajo 36 37,1% 41 51,2% 

Promedio 51 52,6% 36 45,0% 

Alto 10 10,3% 3 3,8% 

Fuente: Base de datos de insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 2023 (Elaboración propia) 

 

En el cuadro 3 se observa que el nivel de bienestar psicológico del 100% de 

hombres encuestados, el 37,1% se encuentra en nivel bajo, el 52,6% en un nivel 

promedio y un 10,3% en un nivel alto, en comparación a las mujeres donde el 

51,2% se encuentra en nivel bajo, el 45,0% en nivel promedio y el 3,8% en nivel 

alto, lo cual nos da a entender que las mujeres tienden a poseer niveles más 

bajos de bienestar psicológico dificultando su desenvolvimiento en su vida 

cotidiana. 
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Tabla 5: Relación entre la variable insatisfacción con la imagen corporal y la 

dimensión autoaceptación, autonomía, dominio del entorno y propósito 

de vida 

 

   Autoaceptación Autonomía Dominio del 

entorno 

Propósito 

de vida 

Insatisfacción con 

la imagen corporal 

Coeficiente de 

correlación 

-,241** -,348** -,338** -,368** 

Sig. (Bilateral) ,001 ,000 ,000 ,000 

N 177 177 177 177 

Fuente: Base de datos de insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes, 2023 (Elaboración propia) 

 

En la tabla número 5 se puede observar una correlación negativa baja y 

altamente significativa entre insatisfacción con la imagen corporal con las 

dimensiones autoaceptación (r= -,241**; p< .001), autonomía (r= -,348**; p< 

.000), dominio del entorno (r= -,338**; p< .000), propósito de vida (r= -,368**; p< 

.000) (Martínez & Campos, 2015). Esto determina que la presencia de 

insatisfacción con la imagen corporal dificulta la aceptación propia de aspectos 

positivos y negativos de uno mismo, la toma de decisiones, las interrelaciones 

con nuestros pares, la responsabilidad en las relaciones afectivas y el trazo de 

objetivos para darle un sentido significativo a la vida.  
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La investigación es de relevancia fundamental, ya que presenta una visión 

amplia hacia una problemática que va creciendo a niveles inimaginables y en la 

cual están inmersos hoy en día los jóvenes, viéndose preocupados por ser 

aceptados socialmente por los demás, por lo cual tienden a querer verse mejor 

físicamente, intentando imitar ideales estéticos que se han ido implantando con 

el paso de los años y cada vez son más severos, al no cumplir con está, se 

produce una insatisfacción con su cuerpo físico y estética corporal generando en 

ellos sentimientos, emociones y conductas negativas que afectan su 

desenvolvimiento en la vida cotidiana y su bienestar psicológico general. 

 

A continuación, se presenta la discusión de los resultados obtenidos en el 

presente estudio:  

 

El objetivo general que se planteó fue determinar la relación entre insatisfacción 

con la imagen corporal y bienestar psicológico en adultos jóvenes que acuden a 

gimnasios del distrito de Tumbes, 2023.  Como se puede ver en la tabla 2, existe 

una correlación inversa moderada (-0,431) y altamente significativa 

estadísticamente (0,000). Estos resultados coinciden con lo investigado por 

Campos-Uscanga et al. (2022) donde encontró que existe relación inversa entre 

insatisfacción con la imagen corporal y bienestar psicológico tanto en hombres 

(r = -0,225) como en mujeres (r = -0,272). Los resultados se pueden fundamentar 

en el planteamiento de Solano & Cano (2010) quienes manifiestan que son las 

alteraciones o insatisfacción de la apariencia física en hombres y mujeres que 

los lleva a realizar comparaciones con otros, además, del deseo de inducir a 

modificaciones en éste; conduciendo a consecuencias como sentimiento de 

rechazo, malestar, desencadenando conductas patológicas, afectando de forma 

negativa su desenvolvimiento en todos los aspectos de su vida. Por otro lado, 

difiere de lo encontrado en el estudio de Quispe (2020) quien halló una relación 

directa, débil y altamente significativa entre las variables donde la investigación 

fue realizada en una población religiosa (r = ,392, p < .000); lo cual según 

Cruzado & Gálvez (2018) se fundamenta que frente a las problemáticas que 
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viven los jóvenes, éstos encuentran en la religión una fuente de apoyo y de 

fortaleza espiritual que les permite poder sobrellevar esta realidad de una 

manera más eficaz y amplia, viéndose reflejado en un mejor bienestar 

psicológico. Es así que, de acuerdo a los resultados presentados en el estudio, 

al ser una población joven concurrente a gimnasios donde la gran parte tiene por 

objetivo mejorar su estado físico, se puede evidenciar la influencia que ejerce la 

presencia de insatisfacción con la imagen corporal en la vida de los mismos, 

afectando el desarrollo socioemocional y desenvolvimiento optimo en el entorno 

donde se encuentran inmersos. 

 

El objetivo específico 1 busco identificar el nivel de insatisfacción con la imagen 

corporal según el sexo en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito 

de Tumbes; como se puede observar en la tabla 3, con respecto a los hombres 

los resultados encontraron que el 17,5% en un nivel medio, el 11,3% en un nivel 

alto y un 1% en el nivel muy alto; y en mujeres los resultados arrojaron que el 

31,3% en un nivel medio y el 12,5% en un nivel alto. Resultados que son 

avalados por Pacheco (2019) que realizó un estudio en una población asistente 

a gimnasios de Lima metropolitana donde el 20% se encontraba en la categoría 

Moderada insatisfacción por la imagen corporal, y el 8,6% se encontraba en 

Extrema insatisfacción de la imagen corporal, por lo cual se considera que los 

asistentes a gimnasios presentan cierto grado de insatisfacción con su imagen 

física. Esto se puede fundamentar teóricamente con lo mencionado por Gómez 

(2020) que manifiesta que los jóvenes acuden a gimnasios teniendo como 

objetivo verse mejor físicamente, sin embargo, en ocasiones no están 

satisfechos con los resultados obtenidos, produciéndose un descontento con 

respecto a la imagen corporal. Por otro lado, difiere de los resultados de Ascurra 

(2018) donde los resultados en hombres mostraron grados de Insatisfacción con 

la imagen corporal marcado con 39,68% y severo con 47,62%, en comparación 

al de mujeres con 25% y 18,75% respectivamente, determinando que los 

varones presentan más insatisfacción con la imagen corporal que las mujeres. 

Esto lo justifica Vaquero-Cristobal et al. (2013) donde manifiestan que la 

insatisfacción que presentan las mujeres es diferente al que presentan los 

hombres, mientras las mujeres están más satisfechas con su cuerpo si están 
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delgadas, los hombres están más satisfechos cuando presentan más peso, 

focalizándose en un torso fuerte y atlético. De acuerdo a los resultados, se puede 

apreciar que no existe una diferencia significativa al comparar los niveles de 

insatisfacción con la imagen corporal tanto de hombres como mujeres, lo cuales 

reflejan índices similares en este aspecto, por lo que se puede generalizar que 

en la población asistente a gimnasios suele existir presencia de insatisfacción 

con la imagen corporal. 

 

En el objetivo específico 2 busco identificar el nivel de bienestar psicológico 

según el sexo en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del distrito de Tumbes; 

como se puede observar en la tabla 4, con respecto a los hombres los resultados 

encontraron que el 37,1% se encuentra en nivel bajo, el 52,6% en un nivel 

promedio y un 10,3% en un nivel alto, en comparación a las mujeres donde el 

51,2% se encuentra en nivel bajo, el 45,0% en nivel promedio y el 3,8% en nivel 

alto. Estos resultados coinciden con lo investigado por Rojas (2019) que realizó 

un estudio en una población Tumbesina donde el 43,8 % de encuestados tiene 

un nivel medio, mientras que un 38,7 % presentan un nivel bajo, lo cual son cifras 

alarmantes al encontrar una población significativa que se encuentra en un nivel 

bajo de bienestar psicológico. Por otro lado, difiere de los resultados de García 

et al. (2020), donde no hayo diferencia significativas de bienestar psicológico 

según el sexo, encontrando una media de bienestar de 10,20 en hombres y una 

media de 9,97 en mujeres; explicándose según lo planteado por Valle et al. 

(2011) manifestando existen diferentes variables, además del sexo, que pueden 

influenciar de forma positiva o negativa el nivel de bienestar, como estado civil, 

tipo de universidad que asisten, práctica religiosa, participación de actividades 

comunitarias y percepción del nivel socio-económico, resultan relevantes a la 

hora de predecir el bienestar psicológico de los jóvenes. De acuerdo a los 

resultados, las mujeres tienden a tener niveles más bajos de bienestar 

psicológico en comparación a los hombres, esto puede deberse a que son más 

susceptibles a comentarios, opiniones u estereotipos manifestados en su 

entorno, lo cual les impide desenvolverse con eficacia en diferentes aspectos de 

su vida, viéndose afectada la parte emocional de las mismas.  
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El objetivo específico número 3 buscó identificar la relación entre insatisfacción 

con la imagen corporal y las dimensiones autoaceptación, autonomía, dominio 

del entorno y propósito de vida en adultos jóvenes que acuden a gimnasios del 

distrito de Tumbes; como se puede observar en la tabla 5 se encontró una 

correlación inversa baja y altamente significativa en las dimensiones 

autoaceptación (r= -,241**; p< .001),  autonomía (r= -,348**; p< .000), dominio 

del entorno (r= -,338**; p< .000), propósito de vida (r= -,368**; p< .000), esto 

evidencia la influencia negativa que ejerce la insatisfacción con la imagen 

corporal sobre dichas dimensiones. Con respecto a estos resultados, no se 

pudieron encontrar investigaciones con resultados similares, sin embargo, 

Quispe (2020) encontró resultados que son diferentes, hallando que existe una 

relación directa y altamente significativa entre insatisfacción con la imagen 

corporal y las dimensiones autoaceptación (r= ,436**; p< .000), dominio del 

entorno (r= ,314**; p< .000) y significativa con la dimensión propósito de vida (r= 

157*; p< .000). Con respecto a la dimensión autonomía, no se encontraron 

investigaciones que la relacionen con la variable insatisfacción con la imagen 

corporal, sin embargo, teóricamente Rodríguez et al. (2015) resaltan que una 

adecuada imagen corporal influirá en la incorporación de habilidades para 

desenvolverse adecuadamente, con autonomía, iniciativa personal y actitud de 

liderazgo en diferentes contextos, haciéndose responsable de las decisiones que 

tome en su vida cotidiana. Por aquella razón, los asistentes a gimnasios que 

presentan índices altos de insatisfacción con la imagen corporal tienen serios 

problemas para aceptar tanto aspectos positivos y negativos queriendo cambiar 

aspectos físicos que no son de su agrado, además de ello, tienen serios 

problemas al momento de relacionarse con otras personas por miedo al rechazo, 

siendo susceptibles y tendiendo a depender de opiniones o juicios realizados por 

otros, por lo cual se les dificulta desenvolverse de manera positiva e 

independiente en su entorno. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Se logra determinar que existe una correlación inversa moderada (-0,431) 

altamente significativa (0,000) entre insatisfacción con la imagen corporal 

y bienestar psicológico. Estos datos revelan que la población investigada 

con altos niveles de insatisfacción con la imagen corporal obtuvo niveles 

bajos de bienestar psicológico o viceversa. 

 

2. Se consigue identificar la presencia de insatisfacción con la imagen 

corporal en población asistente a gimnasios ubicados en el distrito de 

Tumbes tanto en hombres donde el 11,3 % se encontró en nivel alto y el 

1% en muy alto, asimismo en mujeres el 12,5% se encontró en nivel alto. 

 

3. Se consigue identificar cifras preocupantes en relación al nivel de 

bienestar psicológico en asistentes gimnasios ubicados en el distrito de 

Tumbes, donde las mujeres tuvieron índices más bajos de bienestar 

psicológico en comparación a los hombres con 51,2% y 37,1% 

respectivamente. 

 

4. Se alcanza determinar que la insatisfacción con la imagen corporal ejerce 

una influencia negativa baja en las dimensiones que integran en su 

totalidad la variable de bienestar psicológico.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A las autoridades encargadas de la Subgerencia de Juventud de la 

Municipalidad Provincial de Tumbes realizar charlas y programas 

psicoeducativos sobre imagen corporal, autoaceptación, autoestima, 

hábitos y estilos de vida saludables que permitan fortalecer la relación 

entre los jóvenes y su figura corporal. 

 

2. A los psicólogos de la localidad se les sugiere implementar talleres a nivel 

distrital orientadas promover el bienestar psicológico de los adultos 

jóvenes, mediante un plan estratégico que refuerce su autoaceptación, 

autonomía, relaciones positivas y dominio de su entorno. 

 

3. A la comunidad científica, incentivar el estudio de ambas variables debido 

a su poca exploración a nivel local, viéndose la necesidad de profundizar 

su estudio, además, indagar la posible presencia de la problemática en 

poblaciones con edades más tempranas, para posteriormente proceder a 

la elaboración de planes de intervención que serán más efectivas si son 

implementadas de manera prematura en niños y adolescentes 

 

4. A los investigadores, realizar estudios específicamente de tipo aplicado, 

desarrollando planes de intervención y evaluando su eficacia en sujetos 

que presentan insatisfacción con su imagen corporal, mejorando así 

consecuentemente el bienestar psicológico de los mismos. 

 

5. Se sugiere un trabajo interdisciplinario entre psicólogos, médicos, 

nutricionistas y entrenadores deportivos para la elaboración de contenido 

informativo sobre preparación física en gimnasios con un enfoque libre de 

estereotipos sociales e ideales estéticos promoviendo un entrenamiento 

basado en la salud física y mental de esta población. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Titulo Variables Problemática Objetivos Hipótesis Contenido Metodología 

 

Insatisfacción 

con la 

imagen 

corporal y 

bienestar 

psicológico 

en adultos 

Jóvenes que 

acuden a 

gimnasios del 

distrito de 

Tumbes, 

2023 

 

V1: 

Insatisfacción 

con la imagen 

corporal 

 

V2: Bienestar 

psicológico 

 

¿Existe 

relación entre 

insatisfacción 

con la imagen 

corporal y 

bienestar 

psicológico en 

adultos 

jóvenes que 

acuden a 

gimnasios del 

distrito de 

Tumbes? 

Objetivo general: 

Determinar la relación entre 

insatisfacción corporal y 

bienestar psicológico en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios 

del distrito de Tumbes. 2023. 

Objetivos específicos: 

Identificar los niveles de 

insatisfacción con la imagen 

corporal en los adultos jóvenes 

que acuden a gimnasios del 

distrito de Tumbes, 2023.  

Identificar los niveles de 

bienestar psicológico en los 

adultos jóvenes que acuden a 

gimnasios del distrito de Tumbes, 

2023. 

Determinar la relación entre la 

variable insatisfacción con la 

imagen corporal y la dimensión 

Ho: No existe 

relación inversa 

significativa entre 

insatisfacción con 

la imagen corporal 

y bienestar 

psicológico en 

adultos jóvenes 

que acuden a 

gimnasios del 

distrito de 

Tumbes. 

Ha: Existe una 

relación directa 

entre 

insatisfacción con 

la imagen corporal 

y bienestar 

psicológico en 

adultos jóvenes 

que acuden a 

gimnasios del 

Insatisfacción con 

la imagen corporal 

 

-Definiciones de 

imagen corporal 

-Componentes de la 

imagen corporal 

-Definición de 

insatisfacción con la 

imagen corporal 

-Teorías de la 

imagen corporal 

 

Bienestar 

psicológico 

 

- Definiciones 

La investigación 

que se realizará 

será de tipo 

cuantitativa, no 

experimental de 

corte transversal, 

descriptiva - 

correlacional. 
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autoaceptación en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios 

del distrito de Tumbes, 2023. 

Determinar la relación entre la 

variable insatisfacción con la 

imagen corporal y la dimensión 

autonomía en adultos jóvenes 

que acuden a gimnasios del 

distrito de Tumbes, 2023. 

Determinar la relación entre la 

variable insatisfacción con la 

imagen corporal y la dimensión 

dominio del entorno en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios 

del distrito de Tumbes, 2023. 

Determinar la relación entre la 

variable insatisfacción con la 

imagen corporal y la dimensión 

propósito de vida en adultos 

jóvenes que acuden a gimnasios 

del distrito de Tumbes, 2023. 

distrito de 

Tumbes.    

- Factores que 

influyen en el 

bienestar 

psicológico 

- Teorías de 

bienestar 

psicológico 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable: 

Definición conceptual 

Variable: 

Definición operacional 

Dimensiones: Indicadores Ítems Instrumentos Niveles 

 

Para Murawski et al. (2009) 

es una perturbación en la 

percepción de la imagen 

corpórea real, causando una 

perspectiva desaprobatoria e 

inconforme en la persona que 

surge a causa de una 

alteración cognitiva. 

 

Se medirá a través del 

instrumento Body Shape 

Questionnaire (BSQ) el 

cual consta de 29 ítems, 

cada reactivo se puntúa 

del 1 al 6, siendo 1 para 

“nunca”, 2 para 

“raramente”,3 para 

“alguna vez”, 4 para “a 

menudo”, 5 para “Muy a 

menudo” y 6 para 

“Siempre”, teniendo una 

puntuación de 0-174. 

 

Insatisfacción 

corporal: Perturbación 

tanto cognoscitiva 

como afectiva en 

relación a la figura 

corpórea real. 

Preocupación por el 

peso: Inconforme por la 

silueta física corpórea y 

la variación del peso. 

 

Insatisfacción 

corporal 

Sentir de 

incompetencia 

personal 

Perfeccionismo 

Miedo a la 

madurez 

Suspicacia 

interpersonal 

 

4, 6, 7, 12, 

14, 15, 17, 

21, 22, 23, 

24, 25, 26, 

27, 28, 29 

 

 

 

 

Body Shape 

Questionnarie 

(BSQ) 

 

Hombres: 

26-61 BAJO 

62-80 MEDIO 

81-134 ALTO 

135-174 MUY ALTO 

1, 2, 3, 5, 8, 

9, 10, 11, 13, 

16, 18, 19, 

20 

 

Mujeres: 

29-69 BAJO 

70-106 MEDIO 

107-137 ALTO 

138-172 MUY ALTO 
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Variable: 

Definición conceptual 

Variable: 

Definición operacional 

Dimensiones: 

Definición conceptual 

 

Indicadores 

 

Ítems 

 

Instrumentos 

 

Niveles 

Corral (2012) Define al 

bienestar psicológico 

como un constructo 

equivalente a salud 

mental, es decir, 

ausencia de enfermedad 

o perturbación psíquica, 

refiriéndose a ella como 

presencia de sanidad que 

es reflejada en el estado 

de ánimo, sentimiento de 

plenitud, felicidad y 

bienestar subjetivo. 

Para valoración de la 

variable se utilizará la 

Escala de Bienestar 

Psicológico de Ryff 

versión breve, 

conformada por 17 

ítems, cada reactivo 

tiene una puntuación de 

0 a 6, siendo 1 para 

“Muy en desacuerdo”, 2 

para “En desacuerdo”, 

3 para “Mayormente en 

desacuerdo”, 4 para 

“Mayormente de 

acuerdo”, 5 para “De 

acuerdo” y 6 para “Muy 

de acuerdo” teniendo 

una puntuación de 0-

74. 

Dominio del entorno: 

adaptación ante las 

exigencias del ambiente.  

Propósito de vida: 

Necesidad de tener 

objetivos y metas 

Autoaceptación: 

Aceptación de aspectos 

tantos positivos y 

negativos de uno mismo 

Autonomía: Capacidad de 

ser seres individuales e 

independientes 

 

- Facultad de elegir o elaborar 

entornos favorables. 

-Relaciones interpersonales 

estables.  

- Satisfacer los deseos y 

necesidades propias. 

3, 9, 12, 

13 y 14 

 

 

 

Escala de 

bienestar 

psicológico de 

Ryff: Versión 

breve 

 

 

 

24-72 BAJO 

73-87 

PROMEDIO 

88-94 ALTO 

Plantearse metas 6, 7, 10 y 

11 

-Actitudes positivas 

- Sentimientos positivos 

1, 2, 4, 8 

y 17 

Mantener su independencia y 

autoridad personal.  

- Asentarse en sus propias 

convicciones. 

5, 15 y 

16 
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Anexo 3: Instrumento Body Shape Questionnaire 
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Anexo 4: Ficha técnica Body Shape Questionnaire 

Ficha técnica 

Nombre: 

 

Body Shape Questionnaire (BSQ) 

Autor: 

 

Cooper et al. (1987) 

Adaptación peruana: 

 

- 

Año de adaptación: 

 

2021 

Aplicación: 

 

17 a 65 años 

Administración: 

 

Individual o colectiva 

Significación Evalúa la presencia de preocupación e insatisfacción 

con la imagen corporal. 

Dimensiones: 

 

Preocupación por el peso: Los ítems que evalúan 

esta dimensión son: (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 

18, 19, 20) 

Insatisfacción corporal: Los ítems que evalúan esta 

dimensión son: (4, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29) 

Ítems: 

 

29 ítems 
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Tipo de escala y 

puntuación: 

 

Escala de tipo Likert: Nunca = 1; Raramente = 2; 

Alguna vez = 3; A menudo = 4; Muy a menudo = 5; 

Siempre = 6. 

  

Duración 

 

No tiene tiempo límite 

Validez y confiabilidad 

 

Se determinó la validez de constructo por medio del 

análisis factorial confirmatorio, teniendo una 

significancia de 0.00 y un KMO de 0.96, lo cual vuelve 

al instrumento que sea satisfactoria y altamente 

significativo, indicando que presenta una adecuada 

validez de constructo. 

Para identificar la confiabilidad del instrumento, se 

usó el del Alfa de Cronbach teniendo un puntaje de 

0.95 y un Mc Donald´s de 0.95, indicando que la 

prueba es confiable. 

Nota: Fuente. Castañeda & Quispe (2021) 
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Anexo 5: Proceso de validez y/o confiabilidad: Body Shape 

Questionnaire 

VALIDEZ: 

 

Correlación total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Ítem 1 ,761 ,925 

Ítem 2 ,305 ,931 

Ítem 3 ,591 ,927 

Ítem 4 ,423 ,930 

Ítem 5 ,741 ,927 

Ítem 6 ,758 ,925 

Ítem 7 ,762 ,925 

Ítem 8 ,448 ,929 

Ítem 9 ,632 ,927 

Ítem 10 ,597 ,927 

Ítem 11 ,837 ,924 

Ítem 12 ,379 ,930 

Ítem 13 ,000 ,931 

Ítem 14 -,235 ,932 

Ítem 15 ,723 ,926 

Ítem 16 ,509 ,928 

Ítem 17 ,152 ,931 

Ítem 18 ,772 ,924 

Ítem 19 ,314 ,933 

Ítem 20 ,940 ,921 

Ítem 21 ,743 ,925 

Ítem 22 ,396 ,930 

Ítem 23 ,467 ,930 

Ítem 24 ,457 ,930 

Ítem 25 ,304 ,931 



   

 

 81  

 

Ítem 26 ,883 ,922 

Ítem 27 ,735 ,925 

Ítem 28 ,391 ,930 

Ítem 29 ,383 ,930 

Según la tabla la mayoría de los ítems del cuestionario Body Shape 

Questionnarie tienen un valor superior a 0,20 lo cual permite conservar los ítems 

13 y 17, los cuales que a pesar de no superar el 0,20, no se consideró eliminarlos 

ya que no afectaban considerablemente la confiabilidad de la prueba por lo que 

se prefirió no alterar el contenido del instrumento.  

 

CONFIABILIDAD: 

Variable Alfa de Cronbach N. de 

elementos 

Insatisfacción con la imagen 

corporal 

,930 29 

Dimensión Alfa de Cronbach N. de 

elementos 

Insatisfacción corporal ,857 16 

Preocupación por el peso ,873 13 

 

Se observa en la tabla que los valores de la tabla de consistencia interna 

mediante Alpha de Cronbach que los valores obtenidos del instrumento Body 

Shape Questionnaire fue de 0,939 valor superior a 0.80 que según Corral (2009) 

es la puntuación mínima para aceptar que un instrumento es confiable, por lo 

cual se consideró viable su aplicación en el presente estudio. 

Asimismo, en relación a las dimensiones del instrumento: Insatisfacción corporal 

y preocupación por el peso se obtuvieron valores estadísticamente aceptables 

de 0,857 y 0,873 respectivamente, evidenciando que, tanto como el instrumento 

general y sus dimensiones cuentan con la confiabilidad adecuada para ser 

utilizados en la investigación. 
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Anexo 6: Instrumento Escala de bienestar psicológico de Ryff: Versión 

breve 
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Anexo 7: Ficha técnica Escala de bienestar psicológico de Ryff: 

Versión breve 

Ficha técnica 

Nombre: 

 

Escala de bienestar psicológico de Ryff: Versión 

breve 

Autor: 

 

González-Rivera et al. (2016) 

Adaptación peruana: 

 

Flor Izquierdo Díaz y Melissa Pachas Mogollón 

Año de adaptación: 

 

2022 

Aplicación: 

 

18 a 35 años 

Administración: 

 

Individual o colectiva 

Significación: Determinar el nivel de bienestar psicológico 

mediante 

una escala. 

Dimensiones: 

 

Dominio del entorno: Los ítems que evalúan esta 

dimensión son: (3, 9, 12, 13 y 14). 

Propósito de vida: Los ítems que evalúan esta 

dimensión son: (6, 7, 10 y 11). 

Autoaceptación: Los ítems que evalúan esta 

dimensión son: (1, 2, 4, 8 y 17). 

Autonomía: Los ítems que evalúan esta dimensión 

son: (5, 15 y 16). 
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Ítems: 

 

17 ítems 

Tipo de escala y 

puntuación: 

 

Escala de tipo Likert: Muy en desacuerdo = 1; En 

desacuerdo =2; Mayormente en desacuerdo = 3; 

Mayormente de acuerdo = 4; De acuerdo = 5; Muy 

de acuerdo =6. 

Duración 

 

No tiene tiempo límite 

Validez y confiabilidad 

 

Se determinó una adecuada validez de contenido, 

con valores superiores a .80 a través del criterio de 

10 jueces expertos, evidenciándose así que los 17 

ítems de la escala son claros, pertinentes y 

relevantes. 

Se identificó una alta confiabilidad, por el método de 

consistencia interna a través del coeficiente Alfa de 

Cronbach (.860) y Omega de McDonald (. 865). 

Nota: Fuente. Izquierdo & Pachas (2022) 
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Anexo 8: Proceso de validez y confiabilidad: Escala de bienestar 

psicológico de Ryff 

 

VALIDEZ: 

 

Correlació

n total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se 

ha suprimido 

Ítem 1 ,289 ,809 

Ítem 2 ,338 ,806 

Ítem 3 ,483 ,800 

Ítem 4 ,735 ,790 

Ítem 5 ,670 ,783 

Ítem 6 ,609 ,788 

Ítem 7 -,150 ,844 

Ítem 8 -,027 ,830 

Ítem 9 ,542 ,792 

Ítem 10 ,744 ,780 

Ítem 11 ,708 ,779 

Ítem 12 ,547 ,794 

Ítem 13 ,771 ,777 

Ítem 14 ,776 ,783 

Ítem 15 ,532 ,792 

Ítem 16 ,060 ,820 

Ítem 17 -,201 ,834 

 

Según la tabla la mayoría de los ítems de la Escala de Bienestar Psicológico: 

Forma Abreviada tienen un valor superior a 0,20 lo cual permite conservar los 

ítems 7; 8 y 16, los cuales que a pesar de no superar el 0,20, no se consideró 

eliminarlos ya que no afectaban considerablemente la confiabilidad de la prueba 

por lo que se prefirió no alterar el contenido del instrumento. 
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CONFIABILIDAD: 

 

Se observa en la tabla que los valores de la tabla de consistencia interna 

mediante Alpha de Cronbach que los valores obtenidos del instrumento Escala 

de Bienestar Psicológico: Forma abreviada fue de 0,811 valor superior a 0.80 

que según Corral (2009) es la puntuación mínima para aceptar que un 

instrumento es confiable, por lo cual se consideró viable su aplicación en el 

presente estudio. 

Asimismo, en relación a las dimensiones del instrumento: Autonomía; 

autoaceptación; relaciones positivas y dominio del entorno se obtuvieron valores 

estadísticamente aceptables de 0,647; 0,374; 0,652 y 0,851 respectivamente, 

evidenciando que, tanto como el instrumento general y sus dimensiones cuentan 

con la confiabilidad adecuada para ser utilizados en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Alfa de Cronbach N. de elementos 

Bienestar psicológico ,811 17 

Dimensión Alfa de Cronbach N. de elementos 

Autonomía ,647 3 

Autoaceptación ,374 5 

Relaciones positivas ,652 4 

Dominio del entorno ,851 5 
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Anexo 9: Consentimiento informado 
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Anexo 10: Resolución de designación de jurado 
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Anexo 11: Acta de aprobación de proyecto de tesis 
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Anexo 12: Resolución de aprobación de proyecto de tesis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 96  

 

 


