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Resumen 

  

En la presente investigación se propuso determinar las Propiedades 

psicométricas de la Versión Española de la Escala de Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS), en universitarias de Lima Metropolitana, 2022. Para la cual 

se consideró una muestra de 1102 estudiantes que oscilaron entre los 17 a 31 

años, en donde se evidenció la validez de contenido con jueces expertos que 

brindaron su calificación en relación con la pertinencia, claridad y relevancia del 

instrumento reflejando un valor 0.80 bajo el estadístico de V de Aiken, asimismo 

se realizó un análisis descriptivo de los ítems en donde los puntajes fueron 

considerados como óptimos y brindaron el criterio de aceptabilidad. A su vez se 

determinó que el instrumento cuenta con una adecuada validez de constructo, 

en cuanto a los valores de ajustes de bondad se obtuvo, (CFI=.911; TLI=.901; 

RMSEA=.055; SRMR=.052; GFI=.985). Es así como se ha evidenciado 

adecuados criterios de validez y confiabilidad, generando los datos normativos 

del instrumento los niveles se evidenciaron según los rangos, bajo, promedio y 

alto donde los valores oscilaron entre 24 a 168 puntos. 

 

 

Palabras clave: Propiedades psicométricas, conciencia corporal, objetivada, 

mujeres universitarias 
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Abstract 

 

In the present investigation, it was proposed to determine the psychometric 

properties of the Spanish Version of the Objectified Body Awareness Scale 

(OBCS), in university of Metropolitan Lima, 2022. For which a sample of 1102 

students who ranged from 17 to 31 years old was considered, where the content 

validity was evidenced with expert judges who provided their rating in relation to 

the relevance, clarity and relevance of the instrument, reflecting a low value of 

0.80. the Aiken's V statistic, a descriptive analysis of the items was also carried 

out where the scores were considered optimal and provided the acceptability 

criteria. In turn, it was determined that the instrument has an adequate construct 

validity, in terms of the goodness adjustment values obtained, (CFI=.911; 

TLI=.901; RMSEA=.055; SRMR=.052; GFI =.985). This is how adequate validity 

and reliability criteria have been evidenced, generating the normative data of the 

instrument, the levels were evidenced according to the ranges, low, average and 

high where the values ranged from 24 to 168 points. 

 

Key words: Psychometric properties, body awareness, objectified, university 

women.
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I. INTRODUCCIÓN  

A nivel general la imagen corporal ha sido punto de críticas para todos los 

individuos. La sociedad fue implementando los estándares de belleza, los cuales 

han ido delimitando el peso, altura y los rasgos físicos (Ramírez, 2021). Los medios 

y las redes sociales venden una imagen estandarizada de cómo debe ser un hombre 

o una mujer (Duno y Acosta, 2019). Se entiende que este fenómeno ha ido 

aumentando, pues los jóvenes permanecen en constante contacto con las 

plataformas que venden la imagen del cuerpo como un producto perfecto. Respecto 

a esto debemos tener en cuenta las múltiples secuelas, como la vergüenza e 

insatisfacción del cuerpo hasta la errónea percepción física a la que todo humano 

se idealiza llegar, y que acarrea esta problemática (Duarte y Pinto, 2020). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022), el 73 % de los 

adolescentes se sienten inconformes con su cuerpo, indicando que alrededor de 48 

% de los varones evaluados son un blanco de críticas por su forma de vestir, por 

sus rasgos físicos y por su forma del cuerpo. Sin embargo, la cifra de vergüenza o 

insatisfacción corporal hallada en las adolescentes fue mayor al de los hombres, 

puesto que se encontró un 84 % de ellas que desean adoptar una imagen distinta a 

la que tienen, rechazando su esquema corporal y generando un nivel de autocrítica 

y emociones negativas de sí mismas (Ferrada, 2019). Además, múltiples 

especialistas refieren su importancia para la estabilidad emocional, debido a que el 

beneficio atribuido es el control y sentido perceptivo, en lugar de volverse 

excesivamente exigente con uno mismo (Gastulo y Cervera, 2018; Buffone, 2019).  

Por otro lado, en una investigación realizada en Estados Unidos por McKinley 

y Hyde (1996), se desarrolló y validó la Escala de Conciencia Corporal Objetivada 

(OBCS) para determinar la percepción corporal objetivada en mujeres jóvenes. Se 

debe mencionar que la cultura se encarga de fijar estándares de belleza que 

consideran propios, creyendo que se puede alcanzar o que son el referente que se 

debería seguir, influyendo a un público principalmente joven a no aceptar aspectos 

o rasgos individuales que los diferencias de otros (Salinas, 2015; Cortéz et al., 

2016).  
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En tal sentido, este mismo instrumento fue adaptado a la versión española 2 

por (Moya et al., 2017), donde realizaron dos estudios, el primer estudio contó 218 

y el segundo estudio con 201 mujeres estudiantes universitarias, donde 

respondieron a los tres subdominios de la adaptación en español de la (OBCS). 

Evidenciando las medidas de consistencia interna aceptables (que van desde =0.68 

a 0.84) y un AFC muestra que la dimensión de tres factores es la más apropiada, 

igualmente la validez es bastante cercana frente al cuestionario Subjetivo (SOQ), y 

otras variables como la autoestima, la discriminación de género y la hostilidad. Estos 

resultados indican que la versión en español de la (OBCS), es una medida 

satisfactoria de la subjetividad en estudiante, cumpliendo con las propiedades 

psicométricas que todo instrumento de medición debe poseer (Ventura et al., 2017; 

Hernández et al., 2015).  

Así también, en un estudio realizado en Turquía (Tugba et al., 2019), se 

adaptaron dos herramientas importantes sobre la imagen corporal, para lo cual 

utilizaron como instrumentos la Escala de Conciencia Corporal Objetiva (OBCS), y 

el Cuestionario de Auto-Objetivación (SOQ). Estos instrumentos son utilizados en 

la determinación de trastornos alimenticios para evaluar la objetividad en el nivel de 

personalidad. También, se trabajó con la Escala de Auto atención (SFAS), 

Inventario de Nivel de Ansiedad Socio-Físico (SPAI) y el Cuestionario de Actitudes 

Socioculturales Formulario 3 (SATAQ-3). 

En relación con el análisis de la validez con otras variables, se pudo observar 

en el trabajo de Moya et al. (2017) que las puntuaciones de la Escala de Respuesta 

Corporal (ERC) con la insatisfacción corporal tuvieron una correlación significativa 

(rho=.547). Al respecto, se deduce que las dificultades de percepción en el esquema 

corporal relacionados con la poca satisfacción corporal y el desarrollo de la 

conciencia corporal objetivada están fuertemente vinculadas dentro de la población 

juvenil. Adicional a ello, también se verificó el alcance de este constructo con el 

rechazo o vergüenza corporal indicando un (rho=. 410), lo cual también refuerza la 

apreciación anteriormente hecha. 

En una publicación realizada en el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio 
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Delgado (2021), se determinó la alta prevalencia en las zonas urbanas del país, 

obteniendo el 6 % en Lima y Callao. Es así que se evidenció una mayor prevalencia 

en mujeres (7.1 %) que en hombres (4.9 %) en desarrollar ideas de miedo y 

vergüenza corporal, generando como consecuencia menosprecio y sentimiento de 

inferioridad hacia sí mismos. Además, esto indica cómo es el público más joven, 

independientemente en hombres y mujeres, en cuanto a la autopercepción física 

que afecta directamente a nivel psicológico a quienes no poseen una adecuada 

conciencia corporal desarrollada (Martíns y Chávez, 2022; Garlick, 2020).  

En relación con el vacío de conocimiento se evidenció la ausencia de 

antecedentes a nivel nacional que han puesto a prueba las capacidades métricas 

de la escala, a diferencia del contexto internacional en la que sí se hallaron estudios 

y las estadísticas que se evidenciaron fueron más en mujeres que en hombres.  Por 

lo tanto, todos los datos que se brindaron fungen como aporte investigativo sobre la 

funcionalidad y capacidad psicométrica del instrumento. Este último punto permitió 

considerar la elaboración de normas de interpretación para la muestra de estudio, 

en vista de que no existen baremos que permitan catalogar las puntuaciones totales 

de las participantes (Venegas et al., 2013). Es por ello que se pretendió responder 

la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las propiedades psicométricas 

de la Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS) en universitarias de Lima 

Metropolitana, 2022? 

Por la razón expuesta, se justificó de forma teórica, dado que los resultados 

permiten reafirmar dicha estructura brindada por el autor. Asimismo, es significativo 

dejar esta pesquisa como un antecedente que se pueda llevar a cabo en 

investigaciones futuras con datos más actualizados del constructo, ya que 

proporciona un conjunto de información transcendental (Lanuque, 2020). De 

acuerdo con lo metodológico, el instrumento fue sometido a un análisis estadístico 

general, obteniendo valores adecuados en cuanto a su validez y fiabilidad. Por ello, 

fue relevante indicar su medida adecuada como los juicios señalados de manera 

estadística para entender este problema dentro del contexto elegido (Domínguez et 

al., 2018; Ñaupas et al., 2014). Por último, en la justificación práctica, se dejara 

como aporte para la comunidad científica un instrumento aplicable en universitarias 
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de Lima Metropolitana (Salinas et al., 2018; Baena, 2017).  

Por todo lo antes mencionado el objetivo general de esta investigación fue: 

Determinar las Propiedades psicométricas de la Versión Española de la Escala de 

Conciencia Corporal Objetivada (OBCS), en universitarias de Lima Metropolitana, 

2022 y cómo parte del primer objetivo específico, se planteó a) Determinar las 

evidencias de validez de contenido, b) Determinar los análisis estadístico de los 

ítems, c) Analizar la validez de constructo , d) Analizar la consistencia interna, e) 

Analizar las evidencias de equidad en relación a la edad, y f) Elaborar datos 

normativos para la Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS), en 

universitarias de Lima Metropolitana.   
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II. MARCO TEÓRICO  

Según lo revisado durante los últimos años en los antecedentes nacionales, 

Zevallos et al. (2020) realizaron un estudio transversal para validar la versión 

peruana de SATAQ-4 en una población universitaria. Para ello, contaron con 484 

participantes del sexo femenino. En los resultados, obtuvieron una media mayor que 

3 en el método Delphi, una correlación intraclase 0,83 y una consistencia interna de 

(α= .90). El análisis factorial confirmatorio sustentó la estructura original de 5 

elementos; y el análisis de validez convergente (r Pearson), cuando se comparó con 

el BSQ, denotó una correlación 0.70. Además, se evidenció los ajustes de bondad 

siendo el (RMSEA= 0.087 y CFI= 0.89; TLI= 0.88), y las cargas factoriales halladas 

para todas las dimensiones y el global fueron mayores a 0.30. Todo ello denota que 

los valores obtenidos son adecuados para dicho estudio. 

En este mismo sentido, Baños y Aguilar (2020) publicaron un estudio 

enfocado en analizar las propiedades psicométricas de la Escala BSQ en 

estudiantes de nivel superior de Lima Metropolitana. Para ello, se contó con 272 

mujeres, con edades comprendidas entre los 17 a 39 años. Los resultados 

evidencian la validez basada en la estructura interna al llevar a cabo un AFC al 

modelo unidimensional, que reportó índices de ajuste de bondad adecuados (x2/gl= 

1.86; CFI= 0.950; TLI= 0.947; SRMR= 0.061), lo cual se ajusta a la estructura teórica 

planteada por el autor. Por otro lado, también se determinó una alta confiabilidad a 

través del método de consistencia interna, empleando el coeficiente (ω= .96), lo que 

denota una óptima homogeneidad en sus puntuaciones.  

Sobre lo antes expuesto se pudo identificar que en las publicaciones 

realizadas de forma nacional se analizó los criterios de confiabilidad. Sin embargo, 

las evidencias de validez de constructo por medio del AFE y AFC fueron escasas 

como también la validez de criterio por medio de la convergencia y divergencia en 

relación con otras variables. Esta información es muy importante para saber si 

dentro del contexto nacional el instrumento cuenta con las cualidades psicométricas 

necesarias para su administración Morata et al. (2015). 
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Continuando con los antecedentes internacionales, en Brasil, Teixeira et al. 

(2022) realizaron un estudio con el objetivo de aprobar una versión portuguesa de 

la Escala de Atención a la Forma del Cuerpo (ABS). Las propiedades psicométricas 

fueron comparar las puntuaciones entre los sexos y las diferentes características, la 

muestra estuvo compuesta por 1056 individuos. En los resultados obtuvieron una 

validez factorial y convergente mediante los índices de ajuste (x2/gl= 7.75; CFI= 

0.99; TLI= 0.98; RMSEA= 0.08). y varianza media extraída. Asimismo, la 

confiabilidad fue mediante el (α= .70-0,82) y el coeficiente alfa ordinal.  

De esta manera, en Brasil, Loureiro et al. (2022) realizaron una publicación 

de las propiedades psicométricas de la escala OBCS en una muestra de 400 

universitarias con edades de 17 a 53 años. Para ello, se realizó un (AFE) y (AFC); 

además, el procedimiento exploratorio se ejecutó mediante el análisis, Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) y la esfericidad de Bartlett dando como resultado que ambos 

fueron significativos (KMO= 0.73; Bartlett: x2(78)= 992,7; p< 0,001). Asimismo, el 

confirmatorio se realizó a través del estimador WLSMV (Weighted Reas Saqueo 

Mean Variance Adjusted), el cual aprueba los tres modelos del instrumento original 

compuesto por 24 ítems. 

Al respecto, en España Vall et al. (2022) realizaron una investigación para 

determinar la validez y la fiabilidad de la versión española de la Escala de 

Comparación de Apariencia Física Revisada (PACS-R), y evaluar su capacidad en 

1405 féminas. El AFC y el AFE apoyaron la estructura unidimensional original para 

la versión española de 11 ítems del PACS-R. Dentro de los valores obtenidos se 

encontró un (alfa de Cronbach= .941; SRMR, χ2 (gl= 44, n= 702)= 142,606, CFI= 

0,998, GFI= 0,998, NFI= 0,998, SRMR= 0,033), para la estimación global, 

detallando que los reactivos del instrumento poseen índices apropiados de 

ampliación. En conclusión, se pudo determinar valores de confiabilidad apropiados; 

no obstante, en la validez de constructo y criterio es necesario una evaluación con 

otros modelos de estructuras factoriales. 

En efecto, en México, Behar et al. (2020) construyeron un instrumento con el 

propósito de medir la imagen corporal. Su aplicación fue clínica, educativa y laboral.  
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Con este instrumento, se identificaron tres dimensiones: (a) la percepción corporal, 

(b) conducta social y (c) reconocimiento emocional. Como parte de la evaluación de 

sus cualidades psicométricas, se obtuvo que los tres factores cuentan con un nivel 

de confiabilidad óptimo siendo mayores a (α= .80). Además, en las cargas 

factoriales, se determinaron valores superiores a 0.40, lo cual indica el nivel de 

firmeza de la prueba. En conclusión, es un instrumento que puede medir el 

constructo de forma óptima respetando los parámetros de consistencia interna y 

validez. 

Por su parte, en México, Domínguez et al. (2020) desarrollaron un estudio de 

tipo instrumental en una población universitaria de 1474 estudiantes con el objetivo 

de validar las propiedades psicométricas, la validez y la confiabilidad del 

Cuestionario Forma Corporal (BSQ). Los resultados demostraron que el instrumento 

contiene valores adecuados en medición (α= .957; ω= .947); así también, los 

dieciséis ítems encontrados se pudieron corroborar que se ajustan a las 

dimensiones planteadas en el constructo, obteniendo valores cercanos a 1, en la 

curtosis, índice de homogeneidad corregida, asimetría y las comunalidades. En 

cuanto al AFC, se demostró por medio de los ajustes de bondad que el instrumento 

tiene un alcance de error superior al esperado (CFI = 0,974; RMSEA = 0,085). Esto 

permite comprobar que, a pesar de tener un buen alcance de confiabilidad, el 

instrumento contiene altos valores del nivel de error, lo cual hace complicada su 

medición en la población seleccionada. 

En este mismo contexto, en Puerto Rico, Jiménez et al. (2020), en un estudio 

realizado tuvieron como objetivo analizar las propiedades psicométricas de la 

subescala Vergüenza Corporal (OBCS). La muestra estuvo compuesta por 117 

mujeres heterosexuales. Como parte de los resultados se evidenció que los 

promedios de los ítems fluctuaron entre 1,82 y 5,16, y las desviaciones estándar 

fluctuaron entre 1,685 y 2,437. La prueba de Shapiro-Wilk y las cargas factoriales 

estandarizadas de los ítems en la escala de vergüenza corporal completa fueron 

todas estadísticamente significativas (p ≤ .001) con un rango entre (.39 y .79). Los 

resultados de esta investigación amparan el uso de la versión final de 6 ítems. 
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 En definitiva, en España, Sicilia et al. (2019) realizaron una exploración con 

el propósito de validar las propiedades psicométricas de la Escala de Conciencia 

Corporal Objetivada (OBCS), en una muestra de 816 estudiantes españoles entre 

las edades de 10 y 14 años; dicho estudio estuvo dividido aleatoriamente en dos 

partes iguales. Como parte de los resultados, se examinó el AFE y el AFC. La 

confiabilidad denotó valores variados de 65 a .75 (ÿ) y de .72 a .81 (ÿ). Igualmente, 

se evidenció que los resultados apoyan un modelo correlacionado de tres factores 

y 12 ítems (vigilancia corporal, vergüenza corporal y creencias de control de la 

apariencia). 

Además, en España, Moya y Moya (2019) examinaron la investigación sobre 

el papel mediador de la vigilancia del cuerpo y la autoestima dependiente de la 

apariencia. Con este fin, trabajaron con un diseño experimental teniendo como 

muestra 263 estudiantes universitarios (140 mujeres y 123 hombres) entre las 

edades de 20 y 21 años. Para tal estudio, realizaron un análisis de varianza 

(ANOVA), el cual sirvió para explorar las diferencias en la vigilancia del cuerpo, la 

apariencia-contingente autoestima y vergüenza corporal, en donde se evidenció que 

la vergüenza corporal está asociada con consecuencias negativas generalizadas. 

Por consiguiente, en Turquía Yağmurcu y Tosun, (2018), realizaron la 

adaptación de la Escala Conciencia Corporal Objetivada al turco, teniendo como 

objetivo analizar las propiedades psicométricas. La muestra estuvo compuesta por 

337 colaboradores (171 mujeres y 166 hombres), cuyas edades fluctuaron entre las 

edades 18 y 30 años. Dentro de esta investigación, también aplicaron los 

instrumentos como la Escala de Autoobjetivacion, Imagen Corporal y el instrumento 

de Deseabilidad Social Bidimensional. Se realizó un AFC, y la consistencia interna 

fluctuó entre 70 y 76. Los índices de ajustes fueron (x2 (202) = 433.28; p < .001; 

x2/df= 2.15, GFI= .90; CFI= .82; RMSEA= .06; SRMR= .07). Se evidencia que la 

Escala de Autoobjetivación denota algunas limitaciones debido a su estructura. 

Partiendo del análisis realizado de las publicaciones evidenciadas de forma 

internacional, se determinó que los criterios de consistencia interna y validez de 

constructo fueron aplicados en la mayoría de las evaluaciones. Sin embargo, al 



9 
 

realizar la comparación de los estudios y buscar un análisis de la validez de criterio, 

se halla un vacío de conocimiento en función a la relación que tiene el instrumento 

con otras variables, por lo que se considera fundamental determinar las propiedades 

psicométricas. 

Desde la perspectiva, el paradigma psicológico que rige el estudio es el 

enfoque cognitivo, el cual menciona que no es la situación lo que genera el sentir 

emocional de la persona y el comportamiento que decide realizar; sino son los 

pensamientos, las creencias y evaluaciones de aquella situación particular lo que 

determinan la manera de actuar y la afección emocional que se generan ante los 

acontecimientos (Arocho,1999). Esto quiere decir que la conciencia corporal 

objetivada se ve influenciada por los pensamientos que se tiene sobre el esquema 

corporal, generando las diferentes distorsiones sobre la misma y su rechazo. Ello 

se relaciona íntimamente con la disminución de la satisfacción con el físico y el 

desarrollo cognitivo, lo que puede originar ansiedad, depresión y diferentes 

trastornos alimenticios (Figueroa et al., 2017).  

La conceptualización de la conciencia corporal objetivada fue denominada 

por Moya et al. (2017) como el conjunto de emociones, pensamientos y actitudes 

positivas hacia la apariencia física. A su vez, la insatisfacción hacia esta es 

producida por una disociación perceptiva. Esta surge por la diferencia entre la 

percepción del cuerpo ideal y el cuerpo real, el cual no cumple las expectativas. 

Desde un enfoque histórico, la variable como tal ha entrado como objeto de 

estudio a inicios de los años 20. En esta época, se empezó a utilizar el término 

esquema corporal; sin embargo, las distorsiones en su percepción y su próxima 

categorización nosológica parte desde los años 80. Desde entonces, los estudios y 

clasificaciones han tenido un mayor impacto y consenso dentro de la comunidad 

científica (Figueroa, 2012). 

Como se destaca en el enfoque teórico social, la conciencia corporal 

objetivada en la población femenina parte de lo cultural, es decir, de los esquemas 

sociales que determinan cómo debe verse o comportarse una mujer en sociedad. 

La situación genera una presión por parte de los medios, dando como consecuencia 
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una visión negativa del esquema corporal, la insatisfacción hacia la propia imagen 

y un comportamiento direccionado a modificar el aspecto físico a favor de los 

estándares (McKinley y Hyde, 1996).  

Considerándose desde una perspectiva filosófica, Izaguirre et al. (2018) 

expusieron sobre la autoimagen física como consecuencia de un funcionamiento 

interno basado en la conciencia corporal. Este da paso a la realización de la 

autoconciencia del individuo, a través de la cual forma un sistema armonioso que 

luego aparece por percepciones y sensaciones. Adicional a ello, Heras et al. (2017) 

afirmaron que tanto la satisfacción como insatisfacción son parte de la formación de 

la conciencia corporal objetivada. Es por eso que, cuando el sujeto mide su imagen 

real o percibida con su imagen ideal y toma consciencia de las diferencias entre 

ambas, se produce, en mayor grado, la insatisfacción por su aspecto físico.  

Así también, dentro del enfoque epistemológico, la teoría de la cosificación 

lo explica como la internalización del pensamiento de que la mujer es un objeto 

sexual o alguien que está direccionada a dar placer sexual. Esta idea es promovida 

a través de los medios de comunicación y reforzada por el habla popular. Dicho 

mensaje repercute en la visión de la propia mujer con respecto a sí misma, llegando 

a considerarse como un objeto sexual; optando por una alta valorización a sus 

características físicas y, en contraste, pasando a segunda instancia la importancia 

de la salud del organismo con el fin de cumplir con el perfil sexuado promovido por 

el entorno (Yağmurcu y Tosun, 2018). 

En relación con las dimensiones de la variable, Moya et al. (2017) la 

categorizan en tres. La primera es vigilancia corporal. Se trata de la preocupación 

constante por los alimentos que se ingiere según su índice calórico, la vestimenta a 

utilizar en determinadas situaciones y la comparación del esquema corporal propio 

en relación con los demás. La segunda corresponde a la vergüenza del cuerpo. Esta 

se caracteriza por la sensación de incomodidad sobre el cuerpo, frecuencia en el 

rechazo del esquema corporal y sentimientos de tristeza e inferioridad ante el 

mismo. El tercero se refiere a creencias de control de apariencia, caracterizado por 

la supervisión u observación frecuente de la apariencia física, verificando de forma 
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gradual el peso, la forma del rostro, piernas, brazos en comparación con otras 

personas. Todo ello desarrolla ideas negativas sobre el propio esquema corporal.  

Dentro de ese marco, la teoría clásica de los test (TCT), (Muñiz, 2010), 

afirmaron que se trata de un modelo pionero en el campo de la psicología que ha 

permitido potenciar las medidas instrumentales en el último año, en el que se ha 

desarrollado un modelo de puntuación basado en la experiencia. Esto se ha creado 

a partir de sujetos evaluados que intentan cumplir con su elegibilidad sobre la base 

de dos criterios, valores verdaderos y margen de error. Además, asegura que el 

diseño de la herramienta tenga suficiente consistencia interna y validez de los 

contenidos. 

En cuanto a la teoría de respuesta al ítem, Muñiz y Fonseca (2019) refirieron 

que fue creada para permitir y superar algunas dificultades en la medición de 

instrumentos de evaluación. Dicha actualización es consistente para definir los 

datos obtenidos y analizarlo, es decir, si se encuentra un error, se limitará a 

emparejar los elementos que componen la prueba y permitirá el ajuste de la validez 

y confiabilidad. Otra forma de contribuir en el análisis de las propiedades 

psicométricas es profundizar en la teoría psicométrica, según Meneses et al. (2014), 

es una especialización para encontrar soluciones a temas relacionados con las 

investigaciones psicológicas, pudiendo medir el lenguaje, el comportamiento, el 

conocimiento y la personalidad de todos los procesos psicológicos y las habilidades 

mentales. 

De acuerdo con el aporte de Meneses et al. (2014), dentro de las frecuencias 

de medida existen cuatro tipos de respuestas para calificar con base en los rangos. 

El tipo ordinal consiste en hacer diferencias según niveles o rangos de medida como 

licenciado, magister y doctor. La escala de intervalo permite hacer una diferencia en 

relación con un rango numérico. La escala de razón es donde el cero representa 

que hay una ausencia del constructo que se desea evaluar. 

Al respecto, Escurra (1988) indicó tres tipos de validez de contenido, los 

cuales son importantes en el análisis de las características de los instrumentos. De 

estos, el criterio de juicio de expertos es el más notable. Considera tres puntos: (a) 
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claridad, (b) pertinencia y (c) relevancia en cada uno de los ítems y sus dimensiones. 

Por otro lado, está la validez de criterio, el cual evalúa la correlación entre una 

herramienta y otra, donde existe un alto grado de correlación cuando se vinculan 

las dos. Asimismo, este valor tiene dos tipos, el valor predictivo y el valor simultáneo. 

Por último, la validez de constructo representa la certeza de la medición, ya que 

medirá con precisión la variable. 

En relación con la validez del constructo, Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2018) afirmaron que es una técnica utilizada como método de descubrimiento y 

verificación, que se relaciona a las evidencias de equidad psicométrica en la 

medición de los instrumentos psicológicos. Por su parte, Collins (2003) sostuvo que 

se deben proporcionar resultados válidos, confiables, sensibles, imparciales y 

completos para asegurar la medición de los conceptos o conductas que se quieren 

medir. Además, es un concepto unificador que combina las evaluaciones de validez 

de contenido y validez de criterio en un marco común para probar las hipótesis sobre 

las relaciones. 

Para la elaboración de datos normativos o normas de interpretación, es 

necesario entender que elaborar un baremo es establecer una escala de 

puntuaciones logradas con una herramienta que va a permitir medir y comprender. 

Los baremos expresan en forma de tabla los resultados de ciertos cálculos, y su 

gran utilidad se basa en la información de forma ordenada y evitar realizar 

dicho cálculo de forma recurrente (Morales et al., 2003). La tabla de estimación es 

una escala formada por una lista de análisis psicológicos comunes en la población 

(Olea et al., 2010). 

Las propiedades psicométricas serán aprobadas por la consistencia interna 

y validez del instrumento. Al respecto, Muñiz (2010) mencionó que la fiabilidad es la 

solidez de las calificaciones obtenidas por los encuestados después de realizar la 

aplicación de la prueba en distintos tiempos. Otra forma de contribuir en el análisis 

de las propiedades psicométricas es profundizar en la teoría psicométrica. Según 

Tovar (2007), es una especialización para encontrar soluciones a temas 

relacionados con las investigaciones psicológicas, lo cual hace posible medir el 
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lenguaje, el comportamiento, el conocimiento y la personalidad de todos los 

procesos psicológicos y las habilidades mentales. 

III. METODOLOGÍA  

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación: 

Esta investigación fue de tipo aplicado, debido a que por medio de procesos 

de comprobación científica se centra en evaluar las capacidades métricas de un 

instrumento empleado en el campo de la psicología, permitiendo con ello cubrir una 

necesidad o vacío investigativo Sánchez et al. (2018). 

Diseño de investigación: 

Fue instrumental. Según Montero y Alonso (2019), indicaron que esta 

categoría como estudios destinados a construir, modificar y analizar instrumentos 

de medida. 

3.2 Variables y Operacionalización  

Variable: Conciencia Corporal Objetivada 

Definición Conceptual: Moya et al. (2017) señalaron que es una construcción 

psicológica compleja que explica cómo la percepción corporal subjetiva se deriva 

de la representación mental, incluido el esquema de percepción corporal, las 

opiniones, sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos. 

Definición Operacional: La variable se midió a través de los puntajes obtenidos de 

la Escala de Conciencia Corporal. 

Dimensiones: son vigilancia corporal (1,3,7,9,14,16,18 y 20), vergüenza corporal 

(2,5, 8, 11, 13, 15, 17 y 22), y creencias de control de la apariencia (4,6,10,12,19,21 

y 23). Dichas puntuaciones oscilan entre 24 a 168 puntos.  

Escala de medición: Ordinal y está compuesta por 24 ítems. 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
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Población  

La población es considerada como un grupo de personas que tienen una o 

más características comunes, compartiendo generalmente una misma ubicación 

geográfica, la cual puede ser finita o infinita (Otzen y Manterola, 2017). Es por ello, 

que la investigación contó con una población compuesta por 314 029 universitarias 

procedentes de Lima Metropolitana, con un rango de edad que osciló entre 17 y 31 

años, según datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2019). 

Criterios de inclusión  

• Que residan en Lima Metropolitana. 

• Que sean estudiantes universitarias 

• Que sean de nacionalidad peruana. 

• Que fluctúan entre las edades de 17 a 31.   

• Que acepten el consentimiento en formato virtual.  

Criterios de exclusión  

• Presentar datos incompletos para el número de DNI 

• Responder la encuesta fuera de la fecha límite establecida  

Muestra 

El tamaño de la muestra del estudio establece que no hay acuerdo sobre la 

cantidad mencionada. Sin embargo, se deben tener en cuenta varios criterios de 

medición Anthoine et al. (2014). 

En ese sentido, Arafat et al. (2016) describió que una investigación 

psicométrica que cubre una muestra mayor a 200 personas es regular, cuando se 

considera 300 sujetos la muestra obtiene la categoría de buena y al desarrollar un 

trabajo con 1000 sujetos se obtiene la categoría de excelente. Por ello, para la 

efectividad de la investigación, se trabajó con 1102 universitarias con el objetivo de 

alcanzar una muestra relacionada a la categoría excelente, según la descripción del 

autor. 
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Tabla 1  

Distribución de la muestra según edades, estado civil y gestión. 

 Categorías N % 

Edades 

17-24 898 81.4 

25-31 204 18.5 

Total 1102 100% 

Estado Civil 

Soltera 1047 95.0 

Casada 55 4.9 

Total 1102 100% 

Gestión 

Pública 730 66.2 

Privada 372 33.7 

Total 1102 100% 

 

 Muestreo 

Se realizó mediante el método de muestreo no probabilístico de tipo 

convencional, debido a que se utilizaron valores relativos. Así, se evita el uso de 

leyes aleatorias o cálculos probabilísticos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

Unidad de análisis  

Mujeres universitarias, Ministerio de educación [MINEDU] (2020) 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Técnica: De esta manera Sosa y Fierro (2018) determinaron a la técnica empleada 

como una encuesta en la cual se utilizó un formulario cuyas preguntas estuvieron 

enfocadas en la medición del constructo psicológico y poder hacer la cuantificación 

de dichos datos. 
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Instrumentos 

Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS). Fue diseñada en 

Estados Unidos por McKinley y Heidi (1996), y posteriormente adaptado al español 

por Moya et al. (2017). Está conformada por 24 ítems de tipo ordinal agrupados en 

tres dimensiones. Esta escala está dirigida tanto para adolescentes como para 

adultos, además de poseer una aplicación tanto individual como colectiva. La 

duración es de 15 minutos y está delimitada entre los 17 a 31 años.  

Reseña histórica Fue adaptada al español en el 2017, para estudiantes 

universitarias con el propósito de determinar los niveles de Conciencia Corporal 

Objetivada, dado que en España se evidenció cifras potenciales de problemas en la 

idealización de creencias negativas sobre el esquema corporal, lo cual fue motivo 

de estudio e interés para poder ejecutar una averiguación de la apreciación corporal 

y las formas de valoración de aquellas alumnas. 

Calificación. Se propuso el texto que sigue: “Ahora, se exponen oraciones 

que te ayudará para conocerte mejor, es por esa razón que deberás escoger una 

alternativa y marcarla con una X. Entre las alternativas encontrará 1 (totalmente en 

desacuerdo), hasta 7 (totalmente de acuerdo) (siendo el valor 4 ni de acuerdo ni en 

desacuerdo)”. 

Propiedades psicométricas originales. El instrumento OBCS fue creado 

por Moya (2017), quien realizó un estudio con 218 mujeres. Asimismo, orientó la 

ejecución sin alguna maniobra de los resultados, los cuales fueron obtenidos en un 

solo instante y asintieron obtener puntuaciones óptimas en los análisis de 

propiedades psicométricas. En cuanto al análisis de validez por estructura interna 

se evidenció que el modelo de tres factores presentaba adecuados índices de 

bondad de ajuste. Además, dicho modelo representaba más del 40 % de varianza 

total acumulada, reportando cargas factoriales que estuvieron por encima de .40 

respectivamente; por otro lado, el KMO brindó un valor de .88 el cual contó con 

significancia estadística. Finalmente, la confiabilidad se analizó por el método de 

consistencia interna a través del coeficiente alfa de Cronbach de manera general y 

por dimensiones, cuyos valores oscilaron entre .66 a .73 para cada subdimensión. 
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Estos valores fueron aceptables, a excepción de la dimensión de Creencias de 

control (.66). Sin embargo, al formar parte de una variable que se emplea en el 

estudio de ciencias sociales, el parámetro aceptable baja a .50 haciendo de este un 

valor adecuado. 

 Propiedades psicométricas peruanas. Al respecto, Palomino (2018) 

realizó la adaptación peruana, que cuenta con 8 ítems. Como evidencia de validez 

basada en la estructura interna, se confirmó un modelo bifactorial del BSQ 

realizando un AFC (X2 = 408.356; RMSEA= .071; TLI= .891; CFI= .910), y se 

obtuvieron evidencias de validez divergente y convergente correlacionando el BSQ 

con el PANAS. Asimismo, la confiabilidad estimada de los puntajes generados por 

el instrumento fue de .88 para el factor de Malestar Corporal Normativo y de .87 

para el factor de Malestar Corporal Patológico.  

Propiedades psicométricas del piloto. Se trabajó con una muestra de 120 

mujeres con edades que oscilaron entre los 17 a 31 años. Para ello, se utilizaron 

dos instrumentos adicionales al original como la Escala de Autoestima que contó 

con 10 ítems y el cuestionario de Insatisfacción Corporal con 9 ítems. Además, se 

realizó la validez de constructo, la confiabilidad mediante el alfa de Crombach y el 

omega de Mc Donald y el AFC. En cuanto a los resultados, se pudo evidenciar que 

el instrumento posee adecuadas evidencias de validez por estructura interna al 

realizar un AFC que reportó adecuados índices de bondad de ajuste (CFI= .937; 

TLI= .952; RMSEA= .021; SRMR= .033) verificando el correcto funcionamiento del 

modelo teórico de tres factores correlacionados propuesto por el autor original. Por 

otro lado, se determinó una alta confiabilidad de la escala general al analizarse por 

medio de los coeficientes (α= .860) y (ω= .824), para cada una de sus dimensiones; 

los cuales al estar por encima de .700 reflejan una buena consistencia interna. 

3.5 Procedimientos  

 Después de realizar el análisis de datos, se procedió a interpretar los 

estadísticos y valores extraídos según los objetivos que se plantearon en la 

introducción. Posterior a ello, se realizó la elaboración de la discusión en la que se 

contrastó con los resultados obtenidos según los antecedentes determinados, 
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estableciendo las diferencias y semejanzas de lo alcanzado según las publicaciones 

que realizaron otros autores. También, se pudo comprobar si las bases teóricas que 

fundamentan el constructo y la formación de los diferentes aportes psicométricos 

guardan relación con los valores evidenciados. Luego, se realizó la redacción de las 

conclusiones y recomendaciones del estudio considerando la población y el 

contexto de aplicación del instrumento. 

3.6 Método de análisis de datos 

La obtención de los resultados se determinó bajo una serie de procesos de 

distintos programas, partiendo desde la tabulación de las tablas, las cuales se 

llevaron a cabo en una hoja de Microsoft Excel. En cambio, el procesamiento 

estadístico en la prueba piloto se trabajó con el programa Jamovi versión 2.3.18 y 

software de uso libre y para la muestra final se concluyó con el Rstudio. Asimismo, 

se determinaron las evidencias de validez de contenido mediante el coeficiente V 

de Aiken (Robles, 2018). 

Seguido de ello, se realizó un análisis estadístico de cada ítem, tomando en 

cuenta diferentes criterios de calidad como la frecuencia de respuestas, las medidas 

de tendencia central y dispersión reportadas a través de la media y desviación 

estándar. También, se consideraron las unidades de medida como los coeficientes 

de asimetría y curtosis (Pérez y Medrano, 2010). Además de otros estadísticos 

como el índice de homogeneidad corregida (IHC) y comunalidades (h2), permitiendo 

evidenciar si todos los reactivos se relacionan fuertemente en el factor en el que se 

ubican (Bologna, 2013). Por último, como parte de la estadística inferencial se tomó 

en cuenta el índice de discriminación (id) el cual determina si los ítems cuentan con 

la capacidad de diferenciar entre puntuaciones extremas de altas y bajas (Cohen y 

Swerdlik, 2002).  

Del mismo modo se ejecutó el análisis de la validez por estructura interna 

con el programa Rstudio, empleando un AFC al modelo estructural de tres factores 

empleando el estimador robusto WLSMV (Brown, 2015). Se tomó en cuenta los 

índices de bondad de ajuste CFI, TLI, RMSEA, y SRMR; así como sus respectivos 

criterios de adecuación (Escobedo et al., 2016; Ruíz et al., 2010). 
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Asimismo, se verificó los alcances de confiabilidad mediante los coeficientes 

alfa de Cronbach (α) y omega de McDonald (ω) tomando en cuenta que las 

puntuaciones deben estar por encima de .70 para ser aceptables (Campo y Oviedo, 

2008). En cuanto al análisis de equidad, se aplicó el método de invarianza factorial. 

Para ello, se reportó la variación en las puntuaciones del CFI (∆CFI), el cual no debe 

sobrepasar el valor de .010 y el RMSEA (∆RMSEA) el de .015; (Svetina et al., 2019).  

Por otra parte, también fue importante conocer el resultado del análisis de 

invarianza, lo que permitió determinar si se elaboraría datos normativos generales 

o diferencias por edad. Además, se establecieron tres puntos de corte: bajo, 

promedio y alto. Con el fin de garantizar la confiabilidad de dichos percentiles, se 

analizó cada punto de corte a través del coeficiente K2 (Livingston, 1972; 

Domínguez, 2018). 

3.7 Aspectos éticos 

El Código de Ética y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú – CDN, 

en el capítulo 3, hace mención sobre el consentimiento informado que se debe 

considerar hacia los participantes y así obtener su aprobación para la muestra 

requerida (Colegio Peruano de Psicología, 2017). 

En ese mismo sentido, la Asociación Médica Mundial (2013) propuso la 

Declaración de Helsinki, que aborda los aspectos éticos 24 y 25 sobre el cuidado 

de los participantes de investigación en relación con la confidencialidad y privacidad, 

y la expresión libre y voluntaria de su cooperación. El principio que también se 

incluye en la formación de este estudio es el respeto a las participantes que llenaron 

el consentimiento informado, del formulario en el cual aceptaron colaborar de forma 

libre, sin presiones y sabiendo que pueden negarse a participar. La razón es que el 

bienestar del sujeto debe estar siempre por encima de los intereses de la ciencia y 

la sociedad (Asociación Médica Mundial, 2013). 

Así también como señala el Código de Ética de la Universidad César Vallejo 

(2020), en el artículo 9, se exige la originalidad de una investigación y evitar el 

plagio; ya que es calificado como una infracción. Es por ello que se incluyó en la 

redacción las referencias bibliográficas correspondientes, mostrando que en este 
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estudio se respeta los postulados en aportes anteriores, y se respetó sus ideas más 

importantes evidenciando un porcentaje del 20 %. También, se tuvo en cuenta lo 

postulado en el artículo 15, en el cual se subrayan las normas éticas referentes a la 

falsificación, indicando por medio del compromiso de autenticidad que toda la 

información contenida dentro del estudio responde a aportes veraces y de fuentes 

confiables.   
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IV. RESULTADOS 

Evidencias de validez de contenido 

Nota. Desacurdo:0, Deacuerdo:1, J1: Juez1, J2: Juez 2, J3: Juez 3, J4: Juez 4, J5: Juez 5, J6: Juez 6, J7: Juez 7, J8: Juez 8, J9: Juez 9, J10: Juez 10           

 

En la Tabla 2, se evidencia el análisis de validez del Cuestionario de Conciencia Corporal. Este se obtuvo 

mediante el coeficiente V de Aiken, basado en los 10 criterios de evaluación de los expertos, en el cual se mostró que 

los ítems (ver Tabla 3) estaban dentro del rango aceptable con valores superiores a .80 (Aiken,1985). 

Tabla 2 

Análisis de Validez de Contenido para el Cuestionario de Conciencia Corporal Objetivada 

 Pertinencia Relevancia Claridad   
  V de 
Aiken 

Aceptable  
  J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 80% SI 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
21 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 80% SI 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.8 93% SI 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% SI 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 93% SI 
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Tabla 3 

Recomendaciones por ítems observados 

Ítems Pregunta original Recomendaciones Propuesta 

10 

Pienso que una persona 

puede tener la apariencia 

que ella quiera si está 

dispuesta a trabajar en 

ello. 

Reemplazar el 

término “ella”. 

Pienso que una persona 

puede tener la apariencia 

que desee si está 

dispuesta a trabajar en 

ello. 

14 

Pienso en mi aspecto 

muchas veces a lo largo 

del día. 

Se hizo la sugerencia de 

reemplazar el término 

“aspecto” 

Pienso en mi apariencia 

muchas veces a lo largo 

del día. 

15 

Nunca pienso que estoy 

haciéndolo mal, aunque 

no haga todo el ejercicio 

que debiera. 

Mejorar la redacción del 

reactivo: “Aunque no haga 

todo el ejercicio que 

debiera, nunca pienso que 

estoy haciéndolo mal” 

Aunque no realice 

ejercicio de forma 

frecuente, no pienso que 

estoy haciéndolo mal. 

24 

Tu forma física depende 

principalmente de los 

genes que tengas. 

Revisar: ¿El ítem está 

dirigido a la percepción de 

la propia persona sobre sí 

misma? ¿O sobre los 

demás?  

La forma física que tienes 

depende de los genes 

que tengas. 
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Tabla 4 
Análisis estadístico de los ítems de la Versión española de la Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS) 

Factor Ítems 
% de respuesta 

M DE g1 g2 IHC h2 ID A 
1 2 3 4 5 6 7 

D1 

I1 7.1 % 11.1 % 10.9 % 13.7 % 13.2 % 26.1 % 17.9 % 4.7 1.9 -0.5 -1.0 0.51 0.60 <.001 Sí  

I3 3.8 % 5.8 % 10.9 % 13.9 % 12.8 % 25.4 % 27.4 % 5.1 1.8 -0.7 -0.6 0.38 0.64 <.001 Sí  

I7 3.8 % 8.2 % 11.4 % 18.1 % 19.2 % 25.0 % 14.2 % 4.7 1.7 -0.5 -0.7 0.54 0.61 <.001 Sí  

I9 7.8 % 9.8 % 11.5 % 14.6 % 19.4 % 20.8 % 16.1 % 4.6 1.8 -0.4 -0.9 0.58 0.50 <.001 Sí  

I14 6.7 % 9.7 % 11.0 % 17.2 % 18.6 % 19.9 % 17.0 % 4.6 1.8 -0.4 -0.9 0.64 0.46 <.001 Sí  

I16 3.4 % 7.4 % 7.5 % 14.0 % 19.6 % 26.0 % 22.1 % 5.1 1.7 -0.7 -0.4 0.54 0.50 <.001 Sí  

I18 7.5 % 10.9 % 11.8 % 16.7 % 18.8 % 19.4 % 14.9 % 4.5 1.8 -0.3 -0.9 0.58 0.48 <.001 Sí  

I20 4.8 % 7.8 % 12.5 % 21.4 % 19.9 % 20.9 % 12.7 % 4.6 1.7 -0.4 -0.7 0.59 0.58 <.001 Sí  

D2 

I2 5.3 % 9.7 % 10.8 % 13.2 % 14.1 % 27.7 % 19.2 % 4.8 1.8 -0.6 -0.8 0.55 0.56 <.001 Sí  

I5 9.0 % 9.8 % 11.1 % 16.1 % 18.1 % 20.1 % 16.0 % 4.5 1.9 -0.4 -1.0 0.63 0.43 <.001 Sí  

I8 5.1 % 6.9 % 12.0 % 14.2 % 18.6 % 27.0 % 16.2 % 4.8 1.7 -0.6 -0.6 0.62 0.38 <.001 Sí  

I11 12.3 % 9.3 % 7.4 % 15.2 % 16.2 % 21.2 % 18.4 % 4.5 2.0 -0.4 -1.0 0.60 0.55 <.001 Sí  

I13 15.7 % 15.8 % 10.3 % 13.5 % 16.8 % 18.6 % 9.3 % 3.9 2.0 -0.1 -1.3 0.46 0.61 <.001 Sí  

I15 3.5 % 8.4 % 13.6 % 21.2 % 20.8 % 17.2 % 15.2 % 4.6 1.6 -0.3 -0.7 0.52 0.65 <.001 Sí  

I17 10.2 % 12.1 % 12.0 % 12.3 % 18.5 % 21.4 % 13.6 % 4.4 1.9 -0.3 -1.1 0.64 0.48 <.001 Sí  

I22 9.6 % 9.4 % 10.6 % 13.8 % 17.6 % 21.7 % 17.2 % 4.5 1.9 -0.4 -1.0 0.64 0.46 <.001 Sí  

D3 

I4 7.4 % 6.4 % 10.0 % 20.4 % 16.8 % 19.1 % 20.0 % 4.7 1.8 -0.5 -0.7 0.43 0.68 <.001 Sí  

I6 3.7 % 7.2 % 11.3 % 23.0 % 22.7 % 19.0 % 13.1 % 4.6 1.6 -0.4 -0.5 0.52 0.53 <.001 Sí  

I10 2.8 % 3.2 % 5.3 % 9.2 % 11.0 % 28.2 % 40.4 % 5.7 1.6 -1.3 1.0 0.31 0.61 <.001 Sí  

I12 6.4 % 8.8 % 11.8 % 20.4 % 21.0 % 18.4 % 13.2 % 4.5 1.7 -0.3 -0.7 0.61 0.60 <.001 Sí  

I19 7.2 % 9.2 % 11.7 % 21.1 % 19.2 % 18.3 % 13.3 % 4.4 1.8 -0.3 -0.8 0.60 0.43 <.001 Sí  

I21 8.8 % 10.3 % 11.2 % 17.0 % 19.2 % 19.1 % 14.4 % 4.4 1.8 -0.3 -0.9 0.64 0.49 <.001 Sí  

I23 3.1 % 4.7 % 6.4 % 13.6 % 15.3 % 27.9 % 28.9 % 5.3 1.6 -0.9 0.1 0.34 0.73 <.001 Sí  

I24 6.7 % 10.3 % 11.0 % 21.0 % 17.6 % 17.9 % 15.6 % 4.5 1.8 -0.3 -0.9 0.54 0.47 <.001  Sí  

Nota: M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad; ID: Índice de discriminación. A: Aceptable. 
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En la Tabla 4, se reporta que la frecuencia de respuesta no sobrepasa del 

80 % en ninguna de las alternativas, lo que es indicativo que existe una adecuada 

variabilidad en el marcado de las alternativas, que descarta presencia de 

tendenciosidad en los reactivos. Con respecto a la media estadística, de manera 

general, la tendencia de marcado se concentró entre las categorías de respuesta 

5, 6 y 7; mientras que la desviación estándar entre sí osciló entre 1.6 a 2.0 

respectivamente. Por otro lado, la asimetría y curtosis reflejó que existe una 

distribución normal entre las puntuaciones de los ítems, debido a que estos no 

superaron el parámetro de +/-1.5 en ningún caso (Pérez y Medrano, 2010). 

Luego, se analizó el índice de homogeneidad corregida, la cual fue aceptable en 

todos los ítems, debido a que los valores estuvieron por encima del criterio 

mínimo de .30; lo que indica que todos los reactivos poseen una fuerte 

correlación entre sí, y se enfocan en la medición de una misma variable (Nunnally 

y Bernstein, 1995). Del mismo modo, las comunalidades también reportaron 

valores superiores a .30 respectivamente, lo que refleja que todos los ítems 

brindan un aporte adecuado para la medición del constructo (Shieh y Wu, 2014). 

Por último, el índice de discriminación reporta que el p valor fue menor a .05 en 

todos los reactivos, lo que implica que estos son capaces de discernir entre 

grupos de puntuaciones ubicados a extremos, es decir, altos y bajos (Cohen y 

Swerdlik, 2002).    
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Evidencias de validez de constructo 

Tabla 5 

Evidencias de validez por estructura interna de la Escala de Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS) 

Muestra 
total 

(n=1102) 

Ajuste 
absoluto 

Ajuste 
incremental 

X2/gl RMSEA SRMR GFI CFI TLI 

Modelo 
oblicuo de 

tres factores   
4.334 .055 .052 .985 0.911 0.901 

Valores 
aceptables  

≤ 5.00 < .08 ≤ .08 >.90 > .90 > .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz 

media estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

En la Tabla 5, se reportan los valores obtenidos del AFC efectuado al 

modelo original de tres factores correlacionados, empleando el estimador robusto 

WLSMV, debido a que se trabajó con datos ordinales y un tamaño de muestra 

superior a las 200 unidades de análisis (Forero et al., 2009). Los resultados fueron 

índices de bondad ajuste, los cuales cumplieron con los criterios de adecuación 

expuesto en la literatura científica consultada, tanto para los ajustes absolutos 

(Hair et al., 1999; Ruíz et al., 2010) como los incrementales (Escobedo et al., 

2016).  
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Tabla 6  

Cargas factoriales del AFC de la Escala de Conciencia Corporal Objetivada 

(OBCS) 

Ítems 
Modelo 

F1 F2 F3 

1 .525   

3 .385   

7 .932   

9 .607   

14 .686   

16 .572   

18 .604   

20 .627   

2  .591  

5  .684  

8  .676  

11  .661  

13  .508  

15  .546  

17  .701  

22  .704  

4   .462 

6   .559 

10   .321 

12   .667 

19   .658 

21   .715 

23   .354 

24   .598 
Nota: F1: Vigilancia corporal; F2: Vergüenza corporal; F3: 

Creencias de control de apariencia 
 

En la Tabla 6, se observan las cargas factoriales de cada uno de los ítems. 

Ellos estuvieron por encima de .30, reportando valores que oscilaron entre .321 a 

.932 respectivamente (Lloret et al., 2014). En la Figura 1, se presentan los 

senderos de Versión española de la Escala de Conciencia Corporal Objetivada 

(OBCS) 
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Figura 1 

Gráfico de senderos de Versión española de la Escala de Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Análisis de confiabilidad por consistencia interna de la Escala de Conciencia 

Corporal Objetivada (OBCS) 

Variables 
alfa de 

Cronbach (α) 
omega de 

McDonald (ω) 
N° de 
ítems 

General  .919 .920 24 

D1 .795 .798 8 

D2 .842 .844 8 

D3 .775 .779 8 

 

 
En la Tabla 7, se observan los valores de confiabilidad obtenidos del 

cálculo efectuado por los coeficientes alfa y omega. Dichos coeficientes 
estuvieron por encima de .70 tanto de manera general como por dimensiones. 
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Esto se considera aceptable y denota una adecuada consistencia interna en las 
puntuaciones (Campo y Oviedo, 2008).  

 

Tabla 8 

Evidencias de equidad e invarianza factorial de Escala de Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS) 

Según 
Edad 

X2 Δ X2 gl Δ gl CFI  Δ CFI RMSEA Δ RMSEA 

Configural  1952.5 - 498 - .849 - .073 - 

Métrica 1968.9 16.44 519 21 .850 .000 .071 .002 

Fuerte 2013.2 44.27 540 21 .847 .002 .070 .001 

Estricta  2079.8 66.55 564 24 .843 .004 .070 .001 

Nota: χ2: Chi-cuadrado; gl: grados de libertad; CFI: Índice de bondad de ajuste comparativo; RMSEA: Error cuadrático medio de la 
aproximación; Δ CFI: variación del CFI; Δ RMSEA: variación del RMSEA 

 

En la Tabla 8, se reportan los valores resultantes del análisis de equidad 

en función a la edad de los participantes, llevado a cabo a través del método de 

invarianza factorial aplicado a la estructura factorial. Dicho proceso no evidenció 

equivalencia factorial en las puntuaciones, debido a que el índice de bondad de 

ajuste CFI no cumplió con el criterio de adecuación; a pesar que el RMSEA y el 

valor de degradación de ambos índices estuvieron acorde a los parámetros 

aceptables (Δ CFI<.010; Δ RMSEA<.015) en cada uno de los cuatro niveles de 

invarianza (Rutkowski y Stevina, 2014). Ello implica que el instrumento no se 

interpreta del mismo modo por los grupos comparados (Cheung y Rensvold, 

2002).  
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Tabla 9 

Normas de interpretación de la Versión española de la Escala de Conciencia 

Corporal Objetivada (OBCS) 

Categorías P 
De 17 a 
24 años  

K2 
De 25 a 
31 años  

K2 

Bajo 

5 74 .975 72 .978 

10 80 .968 80 .971 

15 85 .961 87 .963 

20 89 .955 91 .957 

25 93 .947 94 .952 

Promedio 

30 95 .943 97 .946 

35 100 .932 104 .933 

40 103 .927 108 .926 

45 106 .922 111 .922 

50 109 .920 119 .920 

55 113 .920 121 .922 

60 117 .923 127 .931 

65 122 .932 131 .939 

70 126 .941 134 .944 

75 132 .953 137 .950 

Alto 

80 136 .960 142 .959 

85 141 .967 145 .963 

90 146 .973 150 .969 

95 150 .977 155 .974 

99 157 .982 158 .977 
Nota: p:percentiles; k2:coeficiente K2 de Livingston  

 

En la Tabla 9, se observan los percentiles de las puntuaciones totales, las 

cuales estuvieron diferenciados por rango de edad, oscilando los valores entre 

24 a 168 puntos. Para dicho análisis, se tomó en cuenta los resultados del 

análisis de equidad. Por otro lado, se consideró los puntos de corte .25 y .75, lo 

que permitió obtener tres categorías: bajo, promedio y alto. Finalmente, se 

evaluó la fiabilidad de cada uno de los percentiles, a fin de limitar el error en la 

medición; por ello, se empleó el cálculo del estadístico k2 de Livingston, las 

cuales fueron aceptables debido a que reportó puntuaciones mayores a .70 

respectivamente (Gempp y Saiz, 2014).   
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V. DISCUSIÓN  
 

En el presente estudio, se propuso determinar cuáles son las propiedades 

psicométricas del instrumento psicológico de Conciencia Corporal Objetivada 

(OBCS) en universitarias, lo que permite comprender la validez y la confiabilidad 

de la variable  lo cual se detalla a continuación. 

En tal sentido, para el primer objetivo específico se propuso determinar 

las evidencias de validez de contenido, donde los expertos muestran que el 

instrumento cuenta con validez a nivel de sus tres dimensiones, determinando 

que los ítems tienen medidas claras de dimensionalidad y de constructo, así 

como de relevancia y pertinencia. Cabe señalar que el valor obtenido por medio 

del coeficiente de V de Aiken debe ser superior a .80 en todos los criterios de 

nivel de contenido, lo cual se ve reflejado dentro de los resultados. Es así como 

en ninguno de los estudios anteriores que evaluaron las propiedades de la 

prueba realizaron evidencias de la validez del contenido de los ítems. Este 

resultado es una contribución muy importante para entender la variable. Como 

plantea, Escurra (1988) existen tres tipos de validez de contenido, lo cual es 

significativo en el análisis de las características de los instrumentos; de estos, el 

criterio de juicio de expertos es el más relevante, considerando tres puntos: 

claridad, pertinencia y relevancia en cada uno de los ítems, y sus dimensiones.  

Dentro de este estudio, se pudo evidenciar que el instrumento cuenta con 

las tres principales características a nivel de contenido. Es así como se considera 

como un antecedente para futuras investigaciones que busquen valores 

relacionados a la validez de contenido para la versión española de la Escala de 

Conciencia Corporal Objetivada. 

Además, para el segundo objetivo, específico se llevó a cabo el análisis 

estadístico de los ítems. En consonancia con lo anterior, se puede determinar 

que los distintos criterios que sustentan la fuerza del uso del instrumento están 

adecuadamente ajustados, dado que la consistencia interna ha adquirido un 

rango menor al del 80 % para los ítems que componen la prueba, tanto en las 

mediciones como en la estimación de los componentes de la variable. Según la 

teoría son estadísticamente consistentes con lo propuesto por el autor. Dentro 

de la aplicación global confirmatoria del cuestionario, demostraron valores 
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consistentes cercanos a uno y a cero en los niveles de error en la aplicación 

global y factorial de la prueba. Como parte de la estadística descriptiva, se 

analizaron las comunalidades, lo que reportó valores que superaron el parámetro 

mínimo de .30 respectivamente (h2=.38 a .73), lo que refleja un adecuado aporte 

a la medición de la variable de estudio. Dicho resultado, es concordante a lo 

obtenido en el estudio de Jiménez et al. (2020) cuyos valores oscilaron entre .39 

a .79 en cada análisis. Está relacionado con la propuesta teórica Frías-Navarro 

(2022), quien indicó que al evaluar la calidad de una escala por medio del análisis 

descriptivo de los ítems es importante analizar la relación entre los elementos 

individuales que la componen y la puntuación global de la escala. Por ello, se 

puede afirmar con base en los resultados obtenidos que, si el ítem mide lo mismo 

que la escala en su conjunto, el ítem contribuye a la homogeneidad o 

consistencia interna de la escala. 

Como aporte importante de esta investigación, es necesario mencionar 

que los resultados de este objetivo apoyan el uso de la versión final de 24 Ítems 

y sus 3 dimensiones. Por ende, se puede confirmar que los ítems contribuyen a 

la homogeneidad o consistencia interna de la escala.  

Para el tercer objetivo específico, se evaluó la validez estructural del 

modelo oblicuo de tres factores, llevado a cabo a través del método de AFC 

empleando el estimador robusto WLSMV; debido a que se trabajó con datos 

ordinales, los cuales no se ajustan a una curva de distribución normal (Forero et 

al., 2009). Esto dio como resultados índices de ajuste que se adecuaron a los 

criterios de funcionalidad, expuestos en la literatura científica (CFI=.911; 

TLI=.901; RMSEA=.055; SRMR=.052; GFI=.985). Dichos valores son similares 

a lo obtenido en la investigación de Yağmurcu y Tosun (2018), quienes 

trabajaron con una muestra de 337 universitarios (CFI=.82, RMSEA=.06, 

SRMR=.07) empleando el mismo modelo estructural. Sin embargo, se discrepa 

con el estudio de Domínguez et al. (2020). Los investigadores, al trabajar con 

1474 estudiantes universitarios de México, no reportaron índices de bondad de 

ajuste que cumplían con los parámetros aceptables (RMSEA= .265, SRMR= 

.302). Llevar a cabo este análisis es necesario para verificar la funcionalidad del 

modelo estructural al aplicarse en la muestra de estudio seleccionada, siendo en 

el caso de esta investigación un contexto distinto al realizado por el autor original.   
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Como contribución notable de este trabajo se debe considerar que dentro 

de este estudio se pudo evidenciar el nivel de firmeza y robustez del instrumento. 

Esto indica que el cuestionario guarda relación con su constructo poniendo en 

evidencia una de las propiedades psicométricas más importantes. 

En cuanto, al cuarto objetivo específico se propuso analizar la 

confiabilidad por consistencia interna, donde los resultados de este estudio 

demuestran, que de forma global se obtuvo un alfa .919 y omega .920, a nivel 

de sus dimensiones valores superiores a 0.70; lo cual indica un parámetro de 

fiabilidad estable en la prueba. Esto es similar a lo obtenido por Behar et al. 

(2020), quienes al realizar la evaluación de sus cualidades psicométricas 

demostraron que los tres factores cuentan con un nivel de confiabilidad óptimo, 

siendo mayores a 0.70. Además, en las cargas factoriales, se determinaron 

valores superiores a 0.40, lo cual indica el nivel de firmeza de la prueba. Se 

reflejaron valores similares en lo publicado por Domínguez et al. (2020), dado 

que en los resultados de su investigación se determinó que la fiabilidad del BSQ 

es alta (alfa de Cronbach = .875, omega = .963, Guttman = .852), y que los 

dieciséis ítems se corresponden con las dimensiones propuestas en el 

constructo; ya que obtuvieron valores cercanos a 1 para la desviación, la 

curtosis, el índice de homogeneidad corregido y la puntuación total.  

Es relevante considerar que dentro del estudio de Vall et al. (2022) 

determinaron la validez y fiabilidad de la versión española de la Escala de 

Comparación de la Apariencia Física-Revisada (PACS-R) y evaluaron su 

capacidad en 1405 mujeres. El AFE y el AFC respaldaron la estructura 

unidimensional original de la versión española de 11 ítems del PACS-R, en el 

que el valor de fiabilidad resultó tener un alfa de .941 para la estimación global, 

lo que indica en detalle que los ítems del instrumento tienen indicadores 

adecuados. Desde el punto de vista teórico, los resultados obtenidos están 

relacionados con Kline (1994), ya que la consistencia interna establece que los 

valores de los ítems y sus dimensiones permiten verificar el nivel óptimo de 

robustez del instrumento. Por ello, el autor propone un nivel superior a 0,2 para 

la validación de la estructura. Cabe destacar que los resultados obtenidos 

apoyan la pesquisa de Nunnally (2007) de que la fiabilidad viene indicada por la 
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consistencia interna, definida por el alfa de Cronbach, que establece que el valor 

obtenido debe ser superior a 0,80 para demostrar que el cuestionario es fiable.  

Es así como se determina que el instrumento cuenta como una medición 

óptima para su administración en universitarias. Esto se debe a que, a pesar del 

tiempo y en contextos diferentes, el instrumento sigue contando con una de las 

cualidades más importantes dentro del aporte psicométrico.  

Continuando con el quinto objetivo específico se propuso analizar las 

evidencias de equidad en relación con la edad, en el cual se aplicó el AFC a la 

muestra para la variable sociodemográfica para demostrar la equivalencia. Se 

puede observar que el CFI no cumplió con el criterio de adecuación; a pesar que 

el RMSEA y el valor de degradación de ambos índices estuvieron acorde a los 

parámetros aceptables (Δ CFI<.010; Δ RMSEA<.015) en cada uno de los cuatro 

niveles de invarianza. Es importante referir que dentro de los antecedentes 

plasmados no se validó información relacionada con la obtención de evidencias 

de equidad en variables sociodemográficas, indicando de esta manera que lo 

obtenido como evidencias de equidad en relación con la edad es un aporte 

significativo en la evaluación de las propiedades psicométricas del instrumento. 

Por otro lado, se remarca los aspectos teóricos de Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018), y Collins (2003), quienes afirman que se trata de una técnica 

utilizada como método de descubrimiento y verificación relacionado con la 

comprobación de la equidad psicométrica en la medición de los instrumentos 

psicológicos. Así también, se afirma que hay que proporcionar resultados 

válidos, fiables, sensibles, imparciales y completos para garantizar la medición 

de los conceptos o comportamientos que se miden. 

Como resultado se han identificado las evidencias de equidad en el 

instrumento según la edad. La razón es que permiten establecer que el ajuste 

global guarda relación con los modelos propuestos en el constructo y que la 

administración en la población escogida arrojó buenos valores.  

A su vez, se propuso como sexto y último objetivo específico elaborar 

datos normativos, lo cual se establecieron por niveles bajo, promedio y alto 

donde los valores oscilaron entre 24 a 168 puntos. Para dicha evaluación se 

tomó en cuenta los resultados del análisis de equidad. Además, se consideró los 
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puntos de corte .25 y .75, lo que permitió obtener tres categorías. Finalmente, se 

evaluó la fiabilidad de cada uno de los percentiles, a fin de limitar el error en la 

medición. Por ello, se empleó el cálculo del estadístico k2 de Livingston, el cual 

fue aceptable, debido a que reportó puntuaciones mayores a .70 

respectivamente. Es así que en las investigaciones previas se registró que las 

diferentes pesquisas revisadas no contienen información sobre las normas de 

interpretación y los percentiles expuestos en el instrumento; lo que sí se 

demostró en este estudio fueron tres niveles de interpretación consistentes con 

lo determinado en la muestra. Esto corresponde a lo planteado por Morales et al. 

(2003), quienes refieren que a efectos de crear datos normativos o reglas de 

interpretación. Debe entenderse que establecer una escala significa definen los 

resultados obtenidos con un instrumento que permita medirlos e interpretarlos. 

Las escalas expresan los resultados de ciertos o cálculos en forma tabular, y su 

gran utilidad radica en proporcionar información de forma ordenada y evitar 

cálculos repetitivos.  

La elaboración de normas de interpretación para la escala permite 

identificar que para la población escogida es posible medir o identificar por medio 

de puntuaciones diferenciadas por rango de edad, según tres niveles: bajo, 

promedio y alto. En estos, se refleja el grado de la capacidad para hacer una 

percepción subjetiva del cuerpo derivada de representaciones mentales 

positivas; incluidos los esquemas de imagen corporal, las opiniones, los 

sentimientos, las emociones, las sensaciones, los pensamientos y las conductas. 

Así, se puede destacar que la Escala de Conciencia Corporal Objetivada 

(OBCS), utilizada con una muestra de 1102 estudiantes universitarias, tiene 

propiedades psicométricas suficientes para afirmar su correcta medición en la 

muestra seleccionada en Lima.  Esto sustenta en que presenta valores 

confiables, ajustes óptimos y estabilidad de los datos y medidas, lo que permite 

afirmar que el instrumento debe ser considerado efectivo.  
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VI. CONCLUSIONES 
 

PRIMERA  

Se concluye que la Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS) 

muestra buenas propiedades psicométricas obteniendo un α= .919 y ω= .920. 

Es por ello que se determina que dicho instrumento puede ser utilizado en 

estudiantes universitarias.  

SEGUNDA 

Se determinó que el instrumento cuenta con adecuados criterios de 

validez de contenido relacionados a pertinencia, relevancia y claridad. Así, se 

muestra un valor igual o superior a .80 en V de Aiken. 

TERCERA  

Además, se evidencia que en las tres dimensiones del instrumento en 

cuanto al análisis descriptivo de los Ítems los valores son superiores al 30 %. 

Esto sugiere que las medidas de las variables según la teoría propuesta se 

agruparon correctamente. 

CUARTA 

A su vez, para la validez de constructo, se obtuvieron los índices 

aceptables, RMSEA = .055, SRMR =.052, GFI=.985, CFI=.911, TLI=.901, 

NFI=.901. Ello explica que el instrumento obtuvo una buena puntuación global. 

El método descriptivo también alcanzó una puntuación superior a 0,30, lo que 

indica la consistencia entre los ítems y las dimensiones. 

QUINTA 

Dentro de las evidencias de equidad indica que no existe invariabilidad 

configurativa, métrica y escalar en el OBCS en función de la edad. 

SEXTA 

Se elaboraron datos normativos indicando tres niveles de puntuación para 

el instrumento. 
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VII. RECOMENDACIONES  

PRIMERA 

Profundizar en el uso del instrumento aplicado en estudios que poseen un 

diseño de investigación diferente como lo pueden ser el correlacional, 

longitudinal o comparativo.   

SEGUNDA 

Se recomienda realizar procesos de comprobación estadística no 

ejecutados en la investigación, como el análisis de la confiabilidad por el método 

de estabilidad temporal o el análisis de equidad considerando el sexo de los 

participantes. 

TERCERA 

Se recomienda en futuras investigaciones aplicar el instrumento en ambos 

sexos dado que en las investigaciones revisadas se evidencian escasos estudios 

en hombres. 

CUARTA 

Se considera conveniente investigar más esta variable, no sólo en el 

ámbito universitario, sino también en el ámbito laboral y clínico. 

QUINTA 

Se recomienda aplicar el instrumento dentro de todas las regiones del país 

para comparar el nivel alcanzado con la muestra realizada en Lima 

Metropolitana. 

SEXTA 

Se recomienda realizar programas de intervención y prevención en el 

ámbito estudiantil donde se aborde la problemática de trastornos alimenticios. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Tabla 10 

 Matriz de Consistencia  

TÍTULO: Propiedades psicométricas de la Versión española de la Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS) en universitarias de 

Lima Metropolitana, 2022 

AUTORAS: Coronado Flores Carla Dennýs y Estela Fernández Janet 

PROBLEMA OBJETIVOS Variable e indicaciones 

 Variable: Conciencia Corporal Objetivada 

 

 

 

¿Cuáles son las 

Propiedades 

psicométricas de la 

Escala de 

Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS) 

en universitarias de 

Lima Metropolitana, 

2022? 

 

Objetivo general: 

Determinar las Propiedades 

psicométricas de la Versión Española de 

la Escala de Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS) en universitarias de 

Lima Metropolitana,2022 

Objetivos específicos: 

a) Determinar las evidencias de 

validez de contenido 

b) Determinar los análisis 

estadístico  de los ítems 

c) Analizar la validez de constructo  

d) Analizar la consistencia interna 

e) Analizar las evidencias de 

equidad en relación a la edad 

f) Elaborar datos normativos  

Dimensiones Ítems Escala 

 

Vigilancia corporal 

 

 

 

 

 

Vergüenza del cuerpo 

 

 

Creencias de control de 

apariencia 

 

 

1, 3, 7, 9, 14, 16, 

18 y 20 

 

 

 

 

2, 5, 8, 11, 13, 15,  

17 y 22 

 

 

4, 6, 10, 12, 19, 21, 

23 y 24 

  

 

 

 

 

Ordinal  

 

 



 
 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICA E INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA PARA 

UTILIZAR 

 

 

 

TIPO: 

Instrumental 

 

 

 

 

 

DISEÑO: 

No experimental 

 

Transversal 

Descriptivo 

 

 

POBLACIÓN: 

314,029 mujeres formarán 

parte de esta evaluación, entre 

17 y 31 años (Ross et al., año 

2021). 

 

 

TIPO DE MUESTRA:  

Universitarias de Lima 

metropolitana. 

 

 

TAMAÑO DE MUESTRA:  

1102 unidades de análisis. 

 

 

MUESTREO: 

No probabilístico intencional 

 

Variable: 

Conciencia Corporal Objetivada 

 

Técnica: 

Encuesta  

Instrumento: 

Escala de Conciencia Corporal 

Objetivada (OBCS)  

 

Autor: 

Alba Moya Garrofano  

 

 Año: 

2017 

 

 

Métodos de análisis de datos: 

 

V de Aiken 

alfa de Cronbach 

omega de Mc Donald 

Kaiser Meyer Olkin 

Analisis descriptivo 

Asímetría 

Curtosis 

Indice de homogeneidad 

corregida 

Comunalidades 

Frecuencias 

GFI, TLI, RMSEA y SMRS 

 

 



 
 

Anexo 2 

Tabla 11 

 Operacionalización de la variable 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Conciencia 

Corporal 

Objetivada 

 

Moya et al. (2017) 

señala que es una 

construcción 

psicológica 

compleja que 

explica cómo la 

percepción corporal 

subjetiva que se 

deriva de la 

representación 

mental, incluido el 

esquema de 

percepción 

corporal, las 

opiniones, 

sentimientos, 

emociones, 

pensamientos y 

comportamientos. 

Medición de 

la variable 

basada en la 

puntuación 

que se 

obtendrá 

según la 

escala. 

 

Vigilancia corporal  

 

 

 

 

 

Vergüenza del 

cuerpo  

 

 

 

 

Creencias de 

control de 

apariencia 

Verificación frecuente 

del peso corporal 

Supervisión constante 

de la ingesta de 

alimentos 

Apreciación del 

cuerpo constante 

Sentimiento de 

rechazo frente al 

esquema corporal 

propio 

Ideas de control 

permanente sobre el 

peso y contextura 

corporal 

 

1,3,7,9,14,16,1

8 y 20 

 

 

 

 

 

 

 

2,5, 8, 11, 13, 

15, 17 y 22 

 

 

 

 

 

 

 

4,6,10,12,19,2

1 y 23 

 

 

Ordinal 



 
 

Anexo 3: Instrumento de evaluación 

 

Escala de Conciencia Corporal Objetivada (OBCS) 

Mckinley y Heidi (1996) 

Validación Alba Moya Garrofano (2017) 

Instrucciones: 

A continuación, te pedimos que marques con una “X” el número que se 

corresponda con el grado en que estás de acuerdo con cada una de las 

afirmaciones de las siguientes páginas.  

 

Marca NA solamente en el caso de que la afirmación no sea aplicable a ti. Si no 

estás de acuerdo con la afirmación, entonces marca en desacuerdo, pero no NA. 

 

Por ejemplo, si la afirmación dice “Cuando estoy contenta, me dan ganas de 

cantar”, y a ti no te dan ganas de cantar cuando estás contenta, entonces 

deberías marcar una de las opciones de desacuerdo. Sólo rodearías NA si nunca 

hubieras estado contenta. 

 
 

Totalmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

1. Raramente pienso en mi aspecto.  

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

2. Cuando no puedo controlar mi peso, 

siento que algo va mal en mí. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

3. Pienso que es más importante que mi 

ropa sea cómoda, que el hecho de que me 

quede bien. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

4. Creo que una persona debería 

conformarse con el físico que tiene de 

nacimiento. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

5. Me siento avergonzada de mí misma 

cuando no me esfuerzo por tener el mejor 

aspecto posible. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

6. Mantenerse en forma depende en gran 

medida de la constitución física que se 

tenga. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

7. Me preocupa más cómo me siento 

físicamente que el aspecto que tengo.  

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 



 
 

8. Me siento mal cuando mi apariencia no 

es tan buena como podría ser. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

9. Raramente comparo mi aspecto con el 

de otras personas. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

10. Pienso que una persona puede tener 

la apariencia que ella quiera si está 

dispuesta a trabajar en ello. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

11. Me daría vergüenza que la gente 

supiera cuánto peso. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

12. Realmente no pienso que tenga 

mucho control sobre mi apariencia 

corporal. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

13. Incluso cuando no puedo controlar mi 

peso, pienso que soy una persona valiosa. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

14. Pienso en mi aspecto muchas veces a 

lo largo del día. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

15. Nunca pienso que estoy haciéndolo 

mal, aunque no haga todo el ejercicio que 

debiera. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

16. A menudo me preocupo por si la ropa 

que llevo me sienta bien. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

17. Cuando no hago suficiente ejercicio, 

me cuestiono si soy una persona 

suficientemente valiosa. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

18. Raramente me preocupo de cómo me 

ven otras personas. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

19. Pienso que lo que determina 

fundamentalmente el peso de una 

persona son sus genes. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

20. Me preocupo más de lo que puedo 

hacer con mi cuerpo que del aspecto que 

tiene. 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ NA □ 

21. No importa lo mucho que me esfuerce 

por cambiar mi peso, probablemente 

siempre va a seguir igual. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

22. Me siento avergonzada cuando no 

tengo la talla de ropa que debería. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

23. Cuando me lo propongo firmemente, 

puedo conseguir el peso que debería 

tener. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

24. Tu forma física depende 

principalmente de los genes que tengas. 

 

1 □ 

 

2 □ 

 

3 □ 

 

4 □ 

 

5 □ 

 

6 □ 

 

7 □ 

 

NA □ 

 



 
 

Print de formulario : 

 

 

 

 

https://forms.gle/G5s4t81BXqdQn9y2A 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/G5s4t81BXqdQn9y2A


 
 

Anexo 4. Ficha sociodemográfica  

 

Ficha sociodemográfica 

En esta encuesta usted participará voluntariamente, por lo cual se le 

agradece que sea absolutamente sincera   en sus respuestas. Antes de iniciar 

con el cuestionario le pedimos que nos pueda brindar los siguientes datos: 

DNI  

Edad  

Estado civil  

Área de Lima Metropolitana 

donde reside 

 

Tipo de universidad  

Carrera profesional  

Ciclo de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 9. Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento. 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 10: Autorización del autor 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 12: Resultados prueba piloto   

Evidencias de confiabilidad 

Tabla 12 

Evidencia de fiabilidad del cuestionario de conciencia corporal objetivada 

  
 Estadísticas de fiabilidad 

alfa de Cronbach omega de Mc Donald N de elementos 

,831 ,941 24 

       

En la Tabla 9, se determinó la consistencia interna del Cuestionario de 

conciencia corporal objetivada dando un valor de ,831 para la escala total, la cual 

contiene 24 ítems, se evidencia un nivel adecuado de confiabilidad según lo 

propuesto por (Campo y Oviedo, 2008). 

 

Tabla 13 

 

Evidencia de fiabilidad de las dimensiones del Cuestionario de conciencia 

corporal objetivada 

 

Dimensiones  Estadísticas de fiabilidad 

 alfa de Cronbach 

omega de 

Mc 

Donald 

N de elementos 

Vigilancia 

corporal 
,860 ,824 4 

Verguenza 

corporal 
,803 ,901 11 

Creencias 

de control de 

la apariencia 

,829 ,846 9 

 
En la Tabla 10, se aprecia los valores obtenidos para las dimensiones del 

Cuestionario de la conciencia corporal objetivada, con medidas mayores 0.80, lo 



 
 

cual indica que en cada una de las dimensiones alcanzó un índice de ajuste 

aceptable para el instrumento (Campo y Oviedo, 2008). 

Validez de constructo 
 
Análisis descriptivo de los ítems 
 
 
Tabla 14 
 

Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión de vigilancia corporal  

Vigilancia corporal 

Ítems 
Frecuencia 

g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 

I01 18.8 8.6 3.6 .412 -.352 .395 .534 Sí 

i03 31.6 15.8 9.2 .072 -.687 .712 .699 Sí 

I07 18.6 12.2 3.0 .223 -.663 .689 .419 Sí 

I09 11.2 25.3 30.3 .237 -.476 .557 .536 Sí 

I14 29.7 12.7 20.3 .228 -.797 .597 .510 Sí 

I16 10.2 25.3 30.3 .237 -.476 .557 .536 Sí 

I18 18.8 8.6 3.6 .412 -.352 .395 .534 Sí 

I20 15.8 9.2 18.6 .223 -.663 .589 .419 Sí 
Nota: g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad 
corregida; h2: Comunalidad 

 
En la Tabla 11, se evidencia la medición de respuestas brindadas por cada 

uno de los sujetos evaluados en la prueba piloto para el instrumento de 

conciencia corporal objetivada. Las frecuencias no exceden el 80%, lo cual 

garantiza que no existe sesgo. Por último, en los valores de asimetría, de 

curtosis de homogeneidad y de comunalidad demostraron logros aceptables 

(Nunnally y Bernstein, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla 15 

Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión de vergüenza corporal 
  

Verguenza 
corporal 

Ítems 
Frecuencia 

g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 

I02 15.8 9.2 18.6 .223 -.663 .589 .419 Sí 

i05 12.2 3.0 26.3 .228 -.797 .597 .510 Sí 

I08 13.8 3.1 18.8 .237 -.476 .557 .536 Sí 

I11 10.8 9.2 3.3 .908 -.177 .470 .482 Sí 

I13 19.7 22.7 26.3 .223 -.663 .589 .419 Sí 

I15 13.8 3.1 18.8 -.618 .494 .620 .703 Sí 

I17 11.5 5.6 31.6 .082 -.687 .622 .699 Sí 

I22 15.8 9.2 18.6 .223 -.663 .589 .419 Sí 

Nota: g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad 
corregida; h2: Comunalidad 

 

En la Tabla 12, se evidencia la medición de respuestas brindadas por cada uno 

de los sujetos evaluados en la prueba piloto para el instrumento de conciencia 

corporal objetivada. Las frecuencias determinadas no exceden el 80%, lo cual 

garantiza que no existe sesgo. Por último, en los valores de asimetría, de 

curtosis de homogeneidad y de comunalidad denotaron logros aceptables 

(Nunnally y Bernstein, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

En la Tabla 13, se evidencia la medición de las respuestas brindadas por cada 

uno de los sujetos evaluados en la prueba piloto para el instrumento de 

Conciencia Corporal Objetivada. Las frecuencias no exceden el 80%, lo cual 

garantiza que no existe sesgo. Por último, en los valores de asimetría, de 

curtosis de homogeneidad y de comunalidad denotaron logros aceptables 

(Nunnally y Bernstein, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla 16 
 
Análisis descriptivo de los ítems de la dimensión de creencias de control de la apariencia 
  

Creencias de control 
de la apariencia 

Ítems 
Frecuencia 

g1 g2 IHC h2 Aceptable 
1 2 3 

I04 10.8 9.2 3.3 -.746 -.421 .712 .816 Sí 

i06 18.8 8.6 3.6 -.353 -.311 .636 .514 Sí 

I10 31.6 15.8 9.2 -.575 -.040 .643 .538 Sí 

I12 18.6 12.2 3.0 -.605 -.002 .663 .359 Sí 

I19 37.6 15.8 9.2 .072 -.687 .712 .699 Sí 

I21 10.8 9.2 3.3 -.746 -.421 .712 .816 Sí 

I23 11.5 5.6 31.6 .082 -.687 .622 .699 Sí 

I24 15.8 9.2 18.6 .223 -.663 .589 .419 Sí 
Nota: g1: Coeficiente de asimetría; g2: Coeficiente de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: Comunalidad 

 



 
 

 

Análisis factorial confirmatorio  

 
Tabla 17 

Índices de ajuste para los modelos de conciencia corporal objetivada 

Ajuste 

Absoluto 

 Ajuste Incremental 

 Χ²/ɡl RMSEA SRMR GFI CFI TLI NFI 

  

73 

 

.021 

 

.033 

 

.920 

 

.937 

 

.952 

 

.97

4 

Valores 

esperados 

(Hair et al., 

1999; Ruíz 

et al., 2010) 

 

≤ 3 

 

≤ .06 

 

Cerca de 

0 

 

≥ .90 

 

≥ .90 

 

≥ .90 

 

≥ 

.90 

Nota: Χ²= Chi-Cuadrado; gl= grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación Cuadrático Medio; 

SRMR= Raíz Media Estandarizada Residual Cuadrática; GFI= Índice de Bondad de Ajuste; CFI= 

Índice de Bondad de Ajuste Comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis; NFI: Índice Normado de 

Ajuste. 

 
En la Tabla 14, se muestra los niveles de ajuste de bondad alcanzados por medio 

del análisis factorial confirmatorio del modelo original del instrumento de trabajo en 

equipo siendo X²/gl = 87, el cual alcanzó un valor superior a 5; por lo que se 

considera un valor favorable. También, en los niveles de ajuste de cada uno de 

los estadísticos, se arrojaron niveles óptimos de firmeza: RMSEA = 021, SRMR =, 

033, CFI= ,937 y TLI=, 952, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 13. Escaneo de los criterios de jueces del instrumento  

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 15. Sintaxis de la muestra final del programa usado o codificado 

de R Studio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico de los ítems 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, 

I19, I20, I21, I22, I23, I24), 

    freq = TRUE, 

    desc = "rows", 

    n = FALSE, 

    missing = FALSE, 

    median = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    skew = TRUE, 

    kurt = TRUE) 

Confiabilidad por alfa y Omega  

jmv::reliability( 

    data = data, 

    vars = vars(I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12, I13, I14, I15, I16, I17, I18, 

I19, I20, I21, I22, I23, I24), 

    omegaScale = TRUE) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codigos de Rstudio – AFC  

ipak <- function(pkg){ 

 new.pkg <- pkg[!(pkg %in% installed.packages()[, "Package"])] 

  if (length(new.pkg))  

    install.packages(new.pkg, dependencies = TRUE) 

  sapply(pkg, require, character.only = TRUE) 

} 

# usage 

packages <- c("parameters","SBSDiff", "pROC", 

"EFAtools","MBESS","apa","readxl","haven","lavaan","semPlot","semTools","mirt","

ggplot2","ggpubr","MVN","paran","psych","dplyr","openxlsx","CMC","apaTables","re

shape","nFactors","GPArotation","mvtnorm","gridExtra","corrplot","corrr") 

ipak(packages) 

 

My_model<-'DM1 =~ I1 + I3 + I7 + I9 + I14 + I16 + I18 + I20 

DM2 =~ I2 + I5 + I8 + I11 + I13 + I15 + I17 + I22 

DM3 =~ I4 + I6 + I10 + I12 + I19 + I21 + I23 + I24' 

 

sem.fit = sem(My_model,ordered=names(da), mimic="Mplus", 

estimator="WLSMV",data=da) 

sem.fit = sem(My_model,estimator="WLSMV",data=da) 

summary(sem.fit,fit.measures=T,standardized=T) 

semPaths(sem.fit,whatLabels="std",layaut="tree",edge.label.cex=0.7,rotation=2,nC

harNodes=15, 

         sizeLat=7,sizeMan=4,style="lisrel") 

Indices<-fitMeasures(sem.fit, c("chisq.scaled", "pvalue.scaled","df.scaled", 

                                "cfi.scaled","tli.scaled", "rmsea.scaled", 

                                "srmr", "wrmr","nfi.scaled","gfi")) 

Indices 

Análisis de invarianza  

measurementInvariance(model=My_model,data=da,group="Edad", strict = 

T) 
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