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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo general analizar el grado de relación 

existente entre la inteligencia emocional y la insatisfacción con la imagen corporal 

en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Lima, 2022. 

Se empleó un diseño descriptivo correlacional no experimental de corte transversal, 

estando la muestra que participó de la investigación conformada por 148 

estudiantes de secundaria, a quienes se les aplicó la Escala de Evaluación de 

Insatisfacción con la Imagen corporal en adolescentes (EEICA) y el Inventario de 

Inteligencia emocional de Bar-On en su versión abreviada, además se tuvieron en 

cuenta antes durante y después del estudio los principios éticos de la investigación, 

como el de beneficencia, no maleficencia y autonomía. Entre los principales 

resultados de la investigación se encontró que no existe relación entre la 

insatisfacción con la imagen corporal y la inteligencia emocional (rho = .064) 

además el 81.1% de los estudiantes se ubicó en un nivel bajo en cuanto a la 

insatisfacción con la imagen corporal mientras que el 89.9% de los estudiantes tiene 

un nivel moderado de inteligencia emocional. Se concluyó que la insatisfacción con 

la imagen corporal no se relaciona con la inteligencia emocional. 
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Abstract 

The general objective of this study was to analyze the degree of relationship 

between emotional intelligence and dissatisfaction with body image in high school 

students from a public educational institution in Lima, 2022. A non-experimental 

cross-sectional correlational descriptive design was used. The sample that 

participated in the research was made up of 148 high school students, to whom the 

Scale for the Evaluation of Dissatisfaction with Body Image in Adolescents (EEICA) 

and the Bar-On Emotional Intelligence Inventory in its abbreviated version were 

applied. In addition, the ethical principles of the research, such as beneficence, non-

maleficence and autonomy, were taken into account before, during and after the 

study. Among the main results of the research, it was found that there is no 

relationship between dissatisfaction with body image and emotional intelligence (rho 

= .064), in addition, 81.1% of the students were located at a low level in terms of 

dissatisfaction with the body image while 89.9% of students have a moderate level 

of emotional intelligence. It was concluded that dissatisfaction with body image is 

not related to emotional intelligence. 

Keywords: Body dissatisfaction, Emotional intelligence, Bar-On
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial la inteligencia emocional ha alcanzado una jerarquía como 

herramienta propicia para poder beneficiar a los estudiantes en todo lo que conlleva 

el ámbito educativo, ya que si bien es cierto es el maestro el encargado de brindar 

los conocimientos y los medios que propicien un adecuado aprendizaje. Es 

importante que los estudiantes en su mayoría adolescentes, puedan tener control 

de sus emociones para poder manejarlas en relación a las situaciones que se les 

presenten como también poder identificarlas y así puedan facilitar el pensamiento 

para una mejor capacidad de solución de problemas, ya que es en esta etapa de 

vida donde los adolescentes presentan una mayor incidencia de conductas de 

riesgo (Torres-Torres et al., 2021). 

Otro de los problemas que vienen presentando los y las adolescentes está 

relacionado con la malnutrición y la obesidad, en el mundo en el 2016 más de 1 de 

cada 6 adolescentes sufría de sobrepeso, siendo la región de las Américas la de 

mayor prevalencia. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2021). Así, según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS,2019), a nivel de América Latina, la 

prevalencia de adolescentes de 10 a 19 años con sobrepeso fue de 31.7%, así 

como el porcentaje de adolescentes obesos fue de 12.8%, lo que he propiciado un 

incremento de la insatisfacción corporal en adolescentes.  

Ante esta problemática, se ha propuesto a la inteligencia emocional como una 

herramienta que previene la insatisfacción corporal, según la investigación de 

Ordóñez et al. (2018) los adolescentes mexicanos presentan un 68% de 

inconformidad con su cuerpo o se sienten insatisfechos con su imagen. De igual 

forma, Villegas-Moreno et al. (2021) encontró en su investigación que el 38.2% de 

las adolescentes colombianas presentan insatisfacción corporal.  

En el Perú, esta problemática ha llevado al aumento de casos de trastornos 

alimentarios en los adolescentes, según el Diario El Peruano (2021) en los 

hospitales del Seguro Social, antes de la pandemia, 2 de cada 10 adolescentes que 

acudían al servicio de psiquiatría eran diagnosticados con trastornos alimenticio, 

situación que ha cambiado durante la época de confinamiento social, siendo 5 de 

cada 10 adolescentes los que pasaron a ser diagnósticos con el mismo trastorno. 

A nivel local, Enriquez et al. (2016) en su estudio sobre la autopercepción con la 

imagen corporal en adolescentes limeños y sus prácticas para corregirlo, encontró 
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que el 40.1% tenían una percepción no correcta sobre su peso. Es importante 

mencionar que esta problemática también se ve afectada por la insatisfacción con 

el cuerpo, según Duno y Acusta (2019) en la adolescencia la imagen es motivo de 

preocupaciones, por lo que el rechazo de la imagen corporal deriva en problemas 

tanto en hombres con en las mujeres. 

En la misma línea, según afirman Agesto et al. (2017) los cánones de belleza o lo 

que los autores denominan la influencia del modelo estético que impera hace que 

la sociedad enaltezca el cuerpo delgado y esbelto y rechace el cuerpo robusto, lo 

que genera que muchas personas (incluidos los adolescentes) presenten una 

insatisfacción con su propio cuerpo.  

Ante ello, diversas investigaciones, han resaltado el papel importante que juega la 

inteligencia emocional como factor protector ante diversas situaciones personales 

y sociales que afectan a los adolescentes. Así, por ejemplo, según Martínez (2021) 

para la prevención de enfermedades, encontró que las personas con una adecuada 

inteligencia emocional presentan poca actitud ante una alimentación desordenada. 

A su vez, según, Rodríguez (2019) en su tesis doctoral encontró que aquellos 

adolescentes con menor cociente emocional presentaron mayores niveles 

insatisfacción corporal como de actividad física.  

Es por ello, en relación a los descrito líneas arriba, que nuestro Problema General 

del estudio fue: ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional con la 

insatisfacción con la imagen corporal en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima, 2022? 

De igual manera nos planteamos los problemas de nivel específico: ¿Qué relación 

existe entre lo intrapersonal y la insatisfacción con la imagen corporal?, también, 

¿Qué relación existe entre lo interpersonal y la insatisfacción con la imagen 

corporal?, como tercer problema específico ¿Qué relación existe entre la 

adaptabilidad y la insatisfacción con la imagen corporal?, también ¿Qué relación 

existe entre el estado de ánimo y la insatisfacción con la imagen corporal?, Por 

último, ¿Qué relación existe entre manejo del estrés y la insatisfacción con la 

imagen corporal? 

En cuanto a la justificación teórica, según Vara (2015) el desarrollo del presente 

estudio permitió llenar vacíos en el conocimiento, al igual que contribuyo a la 
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revisión de las teorías empleadas para su desarrollo, como también determino si 

existe relación o asociación entre las variables. 

La justificación social del presente estudio según Guerrero-Barona et al. (2019) 

radicó en el aporte al conocimiento de como la inteligencia emocional puede 

prevenir el rechazo a la imagen corporal y otros problemas psicológicos asociados 

como la aparición de la ansiedad.  

En cuanto a la justificación práctica, el desarrollo de la presente investigación 

permitió proponer un desarrollo adecuado de la inteligencia emocional y como está 

puede ayudar a la prevención de distintos problemas socioemocionales que puedan 

poner en peligro la integridad y el bienestar de los adolescentes (Caldera-Montes 

et al. 2019). 

A su vez, la justificación metodológica, el desarrollo de la investigación, permitió 

contribuir a una revisión de los instrumentos que se emplearon en la medición de 

las variables (Hernández et al., 2014). 

Habiendo determinado nuestros problemas generales, detallamos nuestro Objetivo 

General, el cual se formuló de la siguiente manera: Determinar la relación existente 

entre la inteligencia emocional y la insatisfacción con la imagen corporal en 

estudiantes de secundaria.  

Por lo que nuestros objetivos de nivel específico fueron: Establecer qué relación 

existe entre la dimensión intrapersonal y la insatisfacción con la imagen corporal, 

también, también, Establecer qué relación existe entre la dimensión interpersonal y 

la insatisfacción con la imagen corporal, como tercer objetivo específico, Establecer 

qué relación existe entre la adaptabilidad y la insatisfacción con la imagen corporal, 

Establecer qué relación existe entre el estado de ánimo y la insatisfacción con la 

imagen corporal, por último Establecer qué relación existe entre manejo del estrés 

y la insatisfacción con la imagen corporal.  

Por lo tanto, para poder cumplir dichos objetivos, planteamos las siguientes 

hipótesis general: Existe relación negativa entre, la inteligencia emocional y la 

insatisfacción con la imagen corporal en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima, 2022. Por consiguiente, nuestras hipótesis 

específicas serán: Existe relación negativa entre la dimensión intrapersonal y la 

insatisfacción con la imagen corporal,  también, Existe relación negativa entre la 

dimensión interpersonal y la insatisfacción con la imagen corporal, como tercer 
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hipótesis específica, Existe relación negativa entre la adaptabilidad y la 

insatisfacción con la imagen corporal, Existe relación negativa entre el estado de 

ánimo y la insatisfacción con la imagen corporal, también Existe relación negativa 

entre manejo del estrés y la insatisfacción con la imagen corporal. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se resumen los principales antecedentes de investigación, Jiménez 

(2020) buscó determinar la relación existente entre los estilos parentales, la 

autoestima y la satisfacción corporal en adolescentes. La metodología fue de 

diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 134 estudiantes 

a quienes se les aplicó la Escala de Autoestima, la Escala de insatisfacción con la 

imagen corporal. Los resultados de la investigación evidenciaron que el 38% de los 

estudiantes obtuvieron un nivel alto de insatisfacción corporal. El estudio concluyó 

que existe una relación negativa entre la insatisfacción con la imagen corporal y el 

autoestima. 

También en España, Estévez et al. (2018) buscaron determinar la relación 

existente entre la inteligencia emocional y los niveles de bullying. La metodología 

fue de diseño descriptivo correlacional, la participando 291 estudiantes. Los 

resultados evidenciaron que el 30% de los estudiantes se ubicaron en su mayoría 

en altos niveles de inteligencia emocional, en la dimensión intrapersonal se alcanzó 

una media de 97.4 estudiantes que se ubican en un nivel alto El estudio concluyó 

que existe relación entre la inteligencia emocional y el bullying. 

En la misma línea, Parodi et al. (2017) realizaron una investigación cuyo 

objetivo fue poder establecer la relación entre la personalidad y los niveles de 

inteligencia emocional. El diseño fue descriptivo correlacional, la población que 

participó estuvo conformada por 670 adolescentes a quienes se les evaluó con el 

Inventario de inteligencia emocional y el Cuestionario de personalidad Big-Five. En 

cuanto a los resultados de la investigación se determinó que existía una relación 

significativa entre la inteligencia emocional y el modelo de personalidad de los cinco 

grandes. 

En Colombia, Buitrago et al. (2019), compararon los niveles de inteligencia 

emocional entre niños y adolescentes colombianos. El diseño fue de tipo descriptivo 

comparativo, participando 1451 estudiantes a quienes se les aplicó el Inventario de 

Inteligencia emocional. Los resultados evidenciaron que en cuanto a la dimensión 

Intrapersonal el 56.1% se ubicó en un nivel medio, en la dimensión Interpersonal el 

44.9% se ubicó en un nivel medio.  

Por último, en cuanto a las investigaciones internacionales, Cobos-Sánchez 

(2017) buscaron analizar el papel de la inteligencia emocional en el contexto 
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escolar. La metodología fue descriptivo correlacional, la población estuvo 

conformada por 211 adolescentes siendo evaluados una prueba de inteligencia 

emocional. Referente a los resultados se halló que el 33.3% de los estudiantes se 

ubicaba en un nivel medio en cuanto a su inteligencia emocional, además 

determinaron que existía una correlación positiva entre el ajuste psicológico y todas 

las escalas. 

Con respecto a las investigaciones nacionales, Cahua (2021), busco 

determinar la relación entre la inteligencia emocional y el bienestar psicológico. La 

metodología fue de tipo descriptivo correlacional, la población estuvo conformada 

por 146 estudiantes de secundaria. El instrumento de evaluación fue EQ-I BarOn 

Emotional Quontient Inventory y Escala de bienestar psicológico. En cuanto a los 

resultados, se muestra relación existente entre la inteligencia emocional y las 

estrategias de afrontamiento, además que el 54% de los estudiantes se ubicó en 

un nivel alto en cuanto a la inteligencia emocional. 

Alegre (2019) analizó la relación existente entre la inteligencia emocional y 

la autoestima. La metodología fue de tipo descriptivo correlacional no experimental 

de corte transversal, la muestra estuvo conformada por 235 estudiantes de 

secundaria, a quienes se les evaluó con Inventario de inteligencia emocional y el 

Inventario de autoestima de Coopersmith. Los resultados de la investigación 

determinaron que el 9.09% de los estudiantes tiene un nivel bajo de inteligencia 

emocional, el 51.94% tiene un nivel medio.  

En la misma línea Quijano (2018) en su estudio analizó la relación existente 

entre la inteligencia emocional y la depresión en adolescentes. La metodología fue 

de diseño descriptivo correlacional, la muestra estuvo conformada por 147 

adolescentes a quienes se les evaluó con el Inventario Emocional de Bar-On y el 

Inventario de Auto reporte de depresión. Los resultados de la investigación 

evidenciaron que en cuanto a la dimensión Intrapersonal el 59.9% se ubicó en un 

nivel medio. El estudio concluyó que existe una relación inversa entre la inteligencia 

emocional y la depresión. 

Sáez (2018), buscó determinar la relación entre personalidad, inteligencia 

emocional. La metodología fue básica de nivel descriptivo correlacional, la 

población estuvo conformada por 153 estudiantes. Los instrumentos aplicados 

fueron el Inventario de Inteligencia Emocional BarOn y la Escala de Bienestar 
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Psicológico. Como principales resultados, se identificó que la dimensión de 

neuroticismo se relacionaba de forma indirecta con la inteligencia emocional. 

Por último, en cuanto a las investigaciones nacionales, Guerrero (2016), 

buscó analizar la relación entre inteligencia emocional y la agresividad. La 

metodología fue de diseño descriptivo correlacional, la población estuvo 

conformada por 567 adolescentes, a quienes se les evaluó con el Inventario de 

Inteligencia Emocional y el Cuestionario Modificado de Agresividad de Buss. Los 

resultados de la investigación evidenciaron la relación entre la inteligencia 

emocional y la agresividad, lográndose establecer una correlación inversa. 

Habiendo mencionado los antecedentes de investigación, procederemos a 

describir las principales teorías en torno a la variable inteligencia emocional así, el 

Modelo de Salovey y Mayer define a la inteligencia emocional como: las habilidades 

de poder percibir las emociones con precisión, valorarlas y expresarlas, además de 

la habilidad de acceder a emociones o generarlas cuando estas facilitan el 

pensamiento, también es la habilidad de poder comprender y conocer las 

emociones ajenas, así como tener la habilidad de poder regular las emociones para 

poder tener un adecuado desarrollo en el aspecto emocional o intelectual. (Ozáez, 

2015) 

Cabe mencionar que Salovey y Mayer proponen 4 dimensiones que 

caracterizan a la inteligencia emocional: Percepción de emociones propias y de 

otras personas. Esta dimensión implica que el sujeto sea capaz de poder identificar 

emociones con el fin que pueda reconocer que le está pasando, además que 

también le permite reconocer las emociones de otras personas, lo que le facilita la 

interacción con los demás (Tavares et al., 2019) 

La segunda dimensión propuesta es: Uso de las emociones para facilitar el 

pensamiento, para Salovey y Mayer es importante que las personas reconozcan 

sus propias emociones porque esto les permite facilitar el pensamiento y así 

pueden encontrar o tener una mayor capacidad de resolución de problemas. La 

tercera dimensión implica: Comprensión   emocional, para los autores es necesario 

no solo reconocer las emociones propias o de los demás sino también poder 

comprenderlas, teniendo en cuenta que la comprensión de emociones es parte 

importante de la actitud empática.  
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Por último, la cuarta dimensión de la inteligencia emocional implica: Gestión 

emocional, así en esta última dimensión los autores sostienen que una de las 

características de las personas emocionalmente inteligente es poder gestionar 

emociones dejando u obviando las emociones negativas y poder potenciar las 

positivas. 

Otra de las teorías o modelos de la Inteligencia emocional es el modelo 

propuesto por Goleman, también llamado el modelo de competencias, propone que 

la inteligencia o cociente emocional está estructurada por cinco competencias o 

dimensiones que en conjunto estructuran a la inteligencia emocional:  

Consciencia emocional, para Goleman una característica fundamental y 

talvez con la que coincide que Salovey y Mayer, es que la inteligencia emocional 

parte de la comprensión de las emociones y del reconocimiento del yo (Méndez-

Giménez et al., 2020) 

Autocontrol: Para Goleman, una persona inteligente a nivel emocional es 

capaz de poder regular sus estados de ánimo y sus propios sentimientos, lo cual le 

va permitir poder adaptarse al medio, o formar lazos interpersonales más estables. 

(Gallego-Tavera et al., 2021). 

Motivación: La persona encuentra la motivación en sus emociones, las 

reconoce, las controlas y las orienta, para poder ser constante en sus metas diarias, 

lo que le ayuda al alcanzar sus objetivos (Gallego-Tavera et al., 2021). 

Empatía, además, una de las capacidades que brinda la inteligencia 

emocional, es poder ser empático con las demás personas, poder ponernos en el 

lugar del otro o, es más, poder reconocer sus emociones y tener actitudes altruistas 

es características de la persona con una buena inteligencia emocional (Gallego-

Tavera et al., 2021). 

Habilidad social: es aquella capacidad de poder adaptarse a la sociedad, 

pudiendo comprender a los otros y lograr adaptarse al medio. (Gallego-Tavera et 

al., 2021). 

Por último, si la inteligencia emocional, me permite reconocer, controlar mis 

emociones y mediante ellos puedo usarlas para poder motivarme y ser empático 

con quienes nos rodean, también nos permite tener una mejor adaptación al medio, 

en toda sociedad humana existe la interacción por lo que la inteligencia emocional 

nos facilita la interrelación con los demás (Rueda et al. 2020) 
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El Modelo Mixto de Reuven Bar-On, es una de las teorías más empleadas 

en el análisis de la inteligencia emocional en los adolescentes, para Bar-On, es 

aquel conjunto de destrezas, habilidades y conocimientos que pertenecen al nivel 

de las emociones y al nivel de lo social, por lo que para Baron la inteligencia 

emocional influye en como el sujeto se adapta a las demandas del medio. Además, 

en el modelo de Baron o también llamado teoría mixta se incluyen algunas 

habilidades que conforman la inteligencia emocional, descritas en la teoría de 

Goleman o en el modelo de habilidades de Salovey y Mayer, como las habilidades 

de autoconciencia, la expresión y el entendimiento de emociones (Sánchez-Teruel 

& Robles- Bello, 2018).   

Según describe Gabel (2005, citado por Bueno, 2019) el modelo de Barón 

incluye aquellas competencias emocionales que el sujeto emplea o requiere para 

su relación con otras personas, planteando así cinco componentes: 

Interpersonal: Para Bar-On esta dimensión permite mostrar un 

comportamiento empático hacia los demás, tener responsabilidad de nuestras 

actitudes con los demás, como mantener buenos niveles de comunicación (Soriano 

et al., 2019).  

Intrapersonal: Esta segunda dimensión incluye una actitud asertiva, poder 

comprender las propias emociones, buen autoconcepto y autorrealización, así 

como la independencia (Soriano et al., 2019). 

Manejo del Estrés: La rutina diaria de cada persona, así como las distintas 

tareas y deberes que tenemos a diario, como otras variables externas generan 

situaciones estresantes que debemos enfrentar por lo que tener tolerancia ante 

situaciones estresantes es de suma importancia, así como tener autocontrol ante 

conductas erradas (Soriano et al., 2019). 

Estado de Ánimo en General: son capaces de mostrarse optimistas ante la 

vida, eso no incluye que nunca caigan en la tristeza, sino que su capacidad de 

poder manejar sus emociones les permite recuperar su felicidad y optimismo, por 

lo que esta dimensión involucra sentimientos optimistas ante la vida y niveles 

adecuado de felicidad (Soriano et al., 2019). 

Adaptabilidad: en cuanto a las dimensiones que conforman la inteligencia 

emocional desde la perspectiva de Bar-On, incluye la denominada prueba de 
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realidad, en la cual se mide aquella destreza que tiene el sujeto para observar la 

con objetividad lo que el experimenta (Soriano et al., 2019). 

Además es importante mencionar que, el primer componente guarda 

relación con aquellas habilidades que facilitan el autoconocimiento, permite al 

sujeto poder conocer su emociones, el segundo componente se relaciona con la 

habilidad de poder manejar emociones que sean propias del sujeto o como aquellas 

que son generadas en su interacción con los demás, el tercer componente involucra 

que el sujeto mantenga una actitud positiva ante una situación que signifique un 

problemas o le ejerza algún tipo de presión, el tercer y cuarto componente según 

Baron, guardan una estrecha relación debido a que son los componente necesarios 

para poder adaptarse a distintas situaciones o poder generar soluciones a 

problemas que se presenten a nivel personal o social (Soriano et al. 2019) 

Otro de los modelos que explican las características de la inteligencia 

emocional es el Modelo de Boccardo, Sassia y Fontenlla, para García-Tudela y 

Marín-Sanchez (2019) este modelo se suele relacionar más con los modelos 

pedagógicos, ya que plantean o diferencia dos variantes de inteligencia, la 

inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal. Así, la inteligencia de tipo 

emocional, involucra habilidades como el control emocional, el autoconocimiento y 

la automotivación. Mientras que la inteligencia de tipo interpersonal involucra 

habilidades que nos permiten relacionarnos con nosotros mismos. 

Uno de los modelos más actuales sobre la inteligencia emocional que se 

vienen estudiando, es el Modelo de Rafael Bisquerra, el define a la inteligencia 

emocional o “conciencia emocional” como aquella capacidad que nos permite poder 

tomar ser conscientes de nuestra propias emociones como también de las 

emociones de los otros, y que además involucra la habilidad para poder captar el 

clima emocional de una situación determinada. (Oliveros, 2018) 

Cabe mencionar que Bisquerra, propone “cinco competencias de la 

emocionalidad” en la cual cada una contiene micro-competencias que, contribuyen 

a un buen desarrollo de la conciencia emocional, estas competencias son: 

- Conciencia emocional: La conciencia emocional como competencia, consta 

de poder reconocer, poder identificar y concientizar nuestra propias 

emociones y poder darles el nombre adecuado, y no tan solo decir que nos 

sentimos bien o mal. 
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- Regulación emocional: esta competencia implica poder regular nuestras 

emociones de forma adecuada y apropiada. Para Bisquerra la primera 

competencia involucra la toma de conciencia de la emoción, esta segunda 

competencia implica la concienciación entre las emociones, la cognición y 

los comportamientos del sujeto. Además, se compone de las micro-

competencias: Regulación de las emociones, Autogeneración de emociones 

positivas, habilidades de afrontamiento y la expresión emocional apropiada.  

- Autonomía emocional: Esta es la tercera competencia emocional, la cual 

implica aquel conjunto de recursos que facilitan la autogestión personal del 

sujeto. Tiene como micro-competencias, a la automotivación, la 

responsabilidad, la autoeficacia emocional, la actitud positiva, la resiliencia y 

el análisis crítico de las normas (Pena et al., 2020) 

- Competencia social: Esta cuarta competencia según Bisquerra, hace 

referencia a la habilidad para establecer y mantener buenas relaciones 

sociales, lo cual implica que el sujeto posea habilidades sociales básicas, 

adecuada comunicación efectiva, actitudes prosociales, asertividad 

- Competencias para la vida y el bienestar: implica tener la capacidad de 

adoptar comportamientos que sean apropiados y responsables para poder 

enfrentar los retos de la vida diaria de manera exitosa. 

Habiendo descrito los principales modelos y teorías en torno a la inteligencia 

emocional, analizaremos los principales aportes en torno a la insatisfacción 

corporal. Es importante mencionar que para Rausch (2017) la apariencia física o la 

imagen corporal de las personas juega un papel importante en las sociedades 

modernas, la cual incluso llega a ser considerada como una herramienta con la cual 

se puede alcanzar el éxito social incluso laboral, para Rauch, la satisfacción con el 

propio cuerpo, determina la imagen y el concepto que el sujeto tiene sobre sí 

mismo, y además la forma en la que se suele relacionar con su entorno.  

Habiendo mencionado la relevancia de la imagen corporal en el sujeto, 

revisaremos los principales aportes sobre esta variable. Según el Modelo de Raich, 

la imagen corporal viene a ser un constructo complejo que involucra varios 

aspectos, como la percepción del propio cuerpo y además de cada una de sus 

partes que lo conforman, involucra conocer también los movimientos que puede 
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hacer con este y cuáles son sus límites, además implica aquellas experiencias de 

tipo subjetivas como pensamientos, actitudes, valoraciones, sentimientos, que 

tenemos y sentimos en base a nuestra satisfacción corporal.  

De igual manera según el modelo de Raich, existen variable que influyen en 

el cambio o alteración de la imagen corporal, tales como: los cambios físicos 

propios del sujeto, la reacción ante su entorno y el apoyo social percibido, el acceso 

a recursos, las valoraciones que hace en torno a su imagen corporal y las 

características de personalidad propias de cada persona (Rausch, 2017) 

Según el Modelo de Slade (Prieto & Muñoz-Najar, 2015) la imagen corporal 

se puede definir como aquella representación de tipo mental que las personas 

realizan de su imagen corporal en cuanto a tu tamaño y su forma. Para Slade esta 

representación está relacionada por factores condicionantes de tipo personales, 

biológicos y socioculturales. Así, el factor de tipo personal involucra aspectos, 

propios del sujeto como, su autoestima, sus estilos de afrontamiento, entre otros. 

El aspecto biológico, involucra características como su peso, su contextura, color 

de piel, entre otro., aspectos que no depende de la voluntad del sujeto.  

Por último, el aspecto sociocultural, involucra aquellos aspectos muchas 

veces impuestos por la cultura y la sociedad, como los estereotipos sobre la belleza, 

el cuerpo, el peso, la cultura hacia la imagen delgada y el rechazo a los cuerpos 

robustos, entre otros aspectos propios de la interrelación sujeto-sociedad. 

Según los planteamientos del Modelo de Baile (Jiménez-Flores et al., 2017) 

la imagen corporal es un constructo complejo, debido a que involucra distintos 

aspectos que se relacionan entre sí, además para Baile, es la autopercepción del 

cuerpo la que crea una representación mental en el sujeto sobre su cuerpo, y la 

cual se compone de un esquema corporal producto de la percepción, emociones, 

pensamientos y las conductas que tiene el sujeto o dirige sobre su cuerpo. Es 

importante mencionar que es uno de los modelos que involucra no solo la 

percepción que tiene el sujeto, sino también las los esquemas corporales que cree 

que debe cumplir, las emociones que siente, sus pensamientos en torno a si acepta 

o rechaza, le agrada o desagrada su cuerpo, y las conductas que dirige hacia si 

desea cambiarlo.  
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Por último, el modelo planteado por de Cash y Pruzinsky, formulado como 

un modelo cognitivo, plantea que las personas a lo largo de su vida y de acuerdo a 

sus experiencias subjetivas, van construyendo su percepción sobre su imagen 

corporal, dicha percepción puede guardar relación con la realidad, como también 

estar distorsionada.  

Imagen de tipo cognitiva: involucra las creencias personales y sociales en 

torno a como “debe ser” un cuerpo, y que se adquieren a través de mensajes, 

imágenes, reglas sociales,  

Imagen de tipo emocional: implica la satisfacción que podamos sentir de 

nuestro propio cuerpo, así como son su imagen (Vázquez-Arevalo et al., 2019). 

En cuanto a los fundamentos epistemológicos de la presente investigación, 

está al buscar la relación entre quien y que, o entre el sujeto y el objeto, siendo el 

investigador el sujeto y la población el objeto, se coloca bajo el criticismo Kantiano 

(Chaves-Montero, & Gadea, 2018). Para Kant, los límites del conocimiento se 

basan en la investigación sistemática, y además se innova y produce en el 

conocimiento cuando se predica algo que no era parte o no estaba contenido en un 

principio en el objeto de estudio.  
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III.  METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación  

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo, el cual según Hernández 

et al (2014), hace uso de la recolección de información mediante instrumentos, con 

los cuales se comprobaron hipótesis con el uso de estadígrafos tanto descriptivos 

como inferenciales, para poder probar teorías o establecer pautas de 

comportamiento. A su vez fue de nivel descriptivo, las investigaciones descriptivas 

buscan especificar las características de determinada población en base a métodos 

y técnicas estadísticas, y de tipo básica, ya que se buscó llenar vacíos en el 

conocimiento. Por último, se hizo uso del método hipotético-deductivo 

El diseño fue descriptivo correlacional no experimental de corte transversal, 

según Gonzáles et al. (2017), las investigaciones descriptivas correlacionales 

buscan establecer la relación entre las variables con la finalidad de poder 

pronosticar su comportamiento futuro, así mismo fue no experimental de corte 

transversal, porque la recolección de los datos se llevó a cabo en un solo momento 

dado y no se manipularon (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

Por lo tanto, el diseño de la presente investigación fue el siguiente: 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra que participó de la investigación. 

V1: Inteligencia Emocional 

V2: Insatisfacción con la imagen corporal 

r: relación existente entre la variable 1 y la variable 2. 

 

M 

V2 

V1 
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3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Inteligencia emocional 

Definición conceptual: 

Bar-On (2006) sostiene que la inteligencia emocional es aquella habilidad que le 

permite al sujeto poder reconocer sus emociones, reconocerlas y manejarlas a fin 

de que logre su adaptación al medio, como también es la habilidad de poder 

reconocer las emociones de los demás, lo que la facilita su interrelación con los 

otros, además le permite al sujeto poder adaptarse a los cambios, así como 

enfrentar los retos diarios de la vida. 

Definición operacional:  

La primera variable es medida a través del Inventario de inteligencia emocional de 

Bar-On en su versión abreviada, el cual consta de 30 ítems distribuidos en 4 

dimensiones (Interpersonal, Intrapersonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés e 

Estado de ánimo), cuya sumatoria da como resultado el cociente emocional total. 

(Sánchez-Teruel & Robles-Bello, 2018). 

Variable 2: Insatisfacción con la imagen corporal 

Definición conceptual: 

Según Brown et al. (1990, citado por Laporta- Herrero et al., 2018) la insatisfacción 

con la imagen corporal, viene a ser la percepción de tipo subjetiva que tiene cada 

persona de su cuerpo físico, por lo que cuando esta insatisfacción es significativa, 

interfiere en el desarrollo de la vida de la persona. 

Definición Operacional: 

La segunda variable fue medida con la Escala de Evaluación de Insatisfacción 

Corporal, la cual consta de 32 ítems distribuidos en 4 dimensiones: a) 

Autopercepción de la propia figura, b) Alteraciones patológicas asociadas a la 

imagen corporal, c) Preocupación por el peso y las dietas y d) Preocupación por la 

comparación social de la figura. (Laporta- Herrero et al., 2018)  
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3.3. Población, muestra y muestreo  

Población: 

Para Vara (2015) la población de una investigación está conformada por todos 

aquellos individuos que tienen características en común, los cuáles pueden ser 

personas, registros, empresas entre otros y que a su vez pueden ser medidos. 

Por lo tanto, la población estuvo conformada por 240 alumnos del VII ciclo 

de educación básica regular, la cual comprende los grados de 3ro, 4to y 5to. 

Muestra: 

La muestra es una fracción de la población, que se toma cuando no se puede 

acceder a medir a la totalidad de las personas o individuos participantes. 

(Hernández et al.,2014)  

La muestra estuvo conformada por 148 alumnos pertenecientes al 3ro, 4to, 

y 5to grado. La muestra se obtuvo a través del uso de una formula estadística para 

población finita. (Ver anexo 6) 

Muestreo:  

El muestreo empleado fue de tipo probabilístico por estratos, ya que la población 

está conformada por subgrupos. (Vara, 2015) 

Criterios de Inclusión y Exclusión: 

Inclusión: 

Estudiantes que se encontraron cursando el 3ro, 4to y 5to de secundaria. 

Estudiantes que firmaron el asentimiento informado. 

Exclusión:  

Estudiantes que no se encontraban cursando el 3ro, 4to y 5to de secundaria de una 

institución pública de Lima. 

Estudiantes que no firmaron el consentimiento informado. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica empleada para la recolección de los datos fue la encuesta, según 

Sánchez et al. (2018) esta técnica también llamada survey, permitió la recolección 

de datos de la muestra determinada mediante la aplicación de un cuestionario que 

estuvo conformado por reactivos que permiten conocer las actitudes, 

pensamientos, opiniones, entre otros., de las personas encuestada.  

Ficha técnica del instrumento 1 

Nombre: Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On 

Autor: Reuven BarOn 

Aplicación: Niños y adolescentes 7 -18 años. 

Descripción: El inventario está conformado por 5 dimensiones cada una con ítems 

haciendo, un total de 60 ítems distribuidos en una escala de tipo Likert, donde las 

respuestas al inventario son: Muy rara vez (1), Rara vez (2), A menudo (3) y Muy a 

menudo (4).  

 

Ficha técnica del instrumento 2 

Nombre: Escala de Evaluación de Insatisfacción Corporal en adolescentes. 

Autor: Baile, Guillen y Bellido en el 2003. 

Aplicación: Adolescente de 11 años a 19 años 

Descripción: Consta de 32 ítems distribuidos en 4 dimensiones, las cuales buscan 

medir el grado de insatisfacción que los adolescentes pueden presentar en relación 

a su imagen corporal. 

Confiabilidad y Validez  

En cuanto a los niveles de confiabilidad y validez, los instrumentos han sido 

analizados en una muestra piloto de 30 personas, antes de ser aplicados a la 

muestra del estudio, por lo que la validez fue medida mediante la técnica de “Juicio 

de expertos, y la confiabilidad se analizó mediante el coeficiente de alfa de 

Cronbach. (Anexo 4 y 5) 
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3.5. Procedimientos 

Por ser una investigación de tipo cuantitativa como se ha descrito, se utilizaron 

como instrumentos el cuestionario, el cual fue aplicado de forma presencial a la 

muestra que participó de la investigación, se tuvieron en cuenta las medidas de 

prevención, como mantener el distanciamiento mínimo entre el evaluador y el 

participante, el uso de mascarilla y alcohol en gel. Además, antes de proceder con 

la recolección de los datos se entregó el respectivo consentimiento informado con 

el cual se dio a conocer los derechos del participante y la finalidad de la 

investigación. 

3.6. Método de análisis de datos  

Debido a la finalidad de la presente investigación que fue poder determinar si existía 

relación entre las variables de estudio, en un primer momento a nivel descriptivo, 

los datos recogidos fueron analizados con el uso del software computacional 

Windows Excel donde se obtuvo la sumatoria de los puntajes generales y de las 

dimensiones que conforman cada variable. 

Obtenidas las sumatorias, se procedió a analizar a nivel inferencial con el 

uso del software estadístico, para poder establecer la relación existente entre las 

variables, además para la contratación de las hipótesis de investigación, se utilizó 

el estadígrafo Rho de Sperman y un criterio de significancia o “p value” de 0.05. 

3.7. Aspectos éticos  

Durante el desarrollo del estudio así como durante la recolección de los datos y 

posterior análisis, se cumplió con el Código de Ética en Investigación de la 

Universidad Cesar Vallejo, documento en el cual se detalla aquellos lineamientos 

éticos y de comportamiento que deben seguir todos los investigadores, tales como, 

salvaguardar en todo momento el respeto por las personas participantes, 

reconociendo su dignidad y autonomía, buscar el bienestar de las personas que 

participen y disminuir los perjuicios, como también se deberá actuar con justicia, 

honestidad y rigor científico. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 1 

Análisis de normalidad de las variables 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Insatisfacción 

Corporal 

,496 148 ,000 

Inteligencia 

Emocional 

,454 148 ,000 

 

Nota. En la tabla 1, se realizó el análisis de normalidad, obteniendo que la 

significancia es menor que 0.05, por lo que no siguen una distribución normal, 

empleando la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
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Tabla 2 

Correlación objetivo general 

 Inteligencia 

Emocional 

Rho de 

Spearman 

Insatisfacción 

Corporal 

C. correlación -,153 

Sig. (bilateral) ,064 

N 148 

 

Nota. En la tabla 2 se observa que la sig. es mayor a 0.05, por lo que se acepta la 

hipótesis nula. 
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Tabla 3 

Correlación objetivo específico 1 

 Insatisfacción 

Corporal 

Rho de 

Spearman 

Intrapersonal C. correlación -,025 

Sig. (bilateral) ,767 

N 148 

 

Nota. En la tabla 3 se evidencia que la sig. (.767) es mayor que 0.05 por lo que se 

acepta la hipótesis nula. 
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Tabla 4 

Correlación objetivo específico 2 

 Insatisfacción 

Corporal 

Rho de  Interpersonal C. correlación -,014 

Spearman  Sig. (bilateral) ,861 

N 148 

 

Nota. En la tabla 4 se encontró que la sig. (.861) es mayor que 0.05 por lo que se 

rechaza la hipótesis de investigación, aceptando la hipótesis nula. 
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Tabla 5 

Correlación objetivo específico 3 

 Insatisfacción 

Corporal 

Rho de 

Spearman 

Adaptabilidad C. correlación -,032 

Sig. (bilateral) ,696 

N 148 

 

Nota. En la tabla 5, se pudo evidenciar que la sig. (.696) es mayor que 0.05 por lo 

que se rechaza la hipótesis de la investigación. 
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Tabla 6 

Correlación objetivo específico 4 

 Insatisfacción 

Corporal 

Rho de 

Spearman 

Estado de 

ánimo 

C. correlación ,018 

Sig. (bilateral) ,824 

N 148 

 

Nota. En la tabla 6, se evidencia que la sig. (.824) es mayor que 0.05, por lo que se 

rechaza la hipótesis de investigación. 
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Tabla 7 

 Correlación objetivo específico 5 

 Insatisfacción 

Corporal 

Rho de 

Spearman 

Manejo del estrés C. correlación -,149 

Sig. (bilateral) ,071 

N 148 

 

Nota. En la tabla 7 se puede apreciar que la sig. (.071) es mayor que el 0.05 por lo 

que se rechaza la hipótesis de investigación. 
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Análisis descriptivo 

Tabla 8 

Frecuencias de la variable insatisfacción corporal 

 f % 

Válido BAJO 120 81,1 

ALTO 28 18,9 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 8, se puede apreciar que el 81.1% de los estudiantes se ubica en 

un nivel bajo de insatisfacción con la imagen corporal. 
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Tabla 9 

Dimensión Autopercepción de la propia figura 

 f % 

Válido BAJO 124 83,8 

ALTO 24 16,2 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 9 se puede apreciar que el 83.8% de los estudiantes encuestados 

se ubican en un nivel bajo de autopercepción de la propia figura. 
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Tabla 10 

Dimensión Alteraciones patológicas asociadas a la imagen corporal 

 f % 

Válido BAJO 124 83,8 

ALTO 24 16,2 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 10, se aprecia que el 83.8% de los adolescentes se ubica en un 

nivel bajo de alteraciones patológicas asociadas a la imagen corporal. 
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Tabla 11 

Dimensión Preocupación por el peso y las dietas 

 f % 

Válido BAJO 98 66,2 

ALTO 50 33,8 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 11, sobre los niveles de la dimensión preocupación por el peso y 

las dietas, el 66.2% de los estudiantes encuestados, se ubicó en un nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
  

Tabla 12 

 Dimensión Preocupación por la comparación social 

 f % 

Válido BAJO 124 83,8 

ALTO 24 16,2 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 12, se puede apreciar que el 83.8% de los estudiantes se ubica 

en un nivel bajo en cuanto a su preocupación por la comparación social. 
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Tabla 13  

Frecuencias de la variable Inteligencia Emocional 

 f % 

Válido BAJO 8 5,4 

MODERADO 133 89,9 

ALTO 7 4,7 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 13, se encontró que, en relación a la Inteligencia emocional, el 

89.9% se ubicó en un nivel moderado. 
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Tabla 14 

 Dimensión Intrapersonal 

 f % 

Válido BAJO 58 39,2 

MODERADO 84 56,8 

ALTO 6 4,1 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 14, en relación sobre los niveles alcanzados en la dimensión 

intrapersonal, se puede evidencia que el 56.8% de los estudiantes, se ubicó un nivel 

moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
  

Tabla 15  

Dimensión Interpersonal 

 f % 

Válido BAJO 2 1,4 

MODERADO 63 42,6 

ALTO 83 56,1 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 15, se puede apreciar que el 56.1% de los estudiantes de ubica 

en un nivel alto en la dimensión interpersonal. 
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Tabla 16 

 Dimensión Adaptabilidad 

 f % 

Válido BAJO 19 12,8 

MODERADO 80 54,1 

ALTO 49 33,1 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 16, en relación a la dimensión adaptabilidad, se encontró que el 

54.1% de los estudiantes se ubicó en un nivel moderado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
  

Tabla 17  

Dimensión Estado de ánimo 

 f % 

Válido BAJO 53 35,8 

MODERADO 73 49,3 

ALTO 22 14,9 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 17, el 49.3% de los estudiantes se ubicó en un nivel moderado en 

cuanto a su estado de ánimo. 
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Tabla 18 

 Dimensión Manejo del estrés 

 f % 

Válido BAJO 22 14,9 

MODERADO 115 77,7 

ALTO 11 7,4 

Total 148 100,0 

 

Nota. En la tabla 18, en cuanto a los niveles de manejo del estrés, el 77.7% se ubicó 

en un nivel moderado. 
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V. DISCUSIÓN 

En cuanto al objetivo general de investigación el cual fue establecer el grado de 

relación existente entre la inteligencia emocional y la insatisfacción con la imagen 

corporal en estudiantes de secundaria, al hacer el análisis inferencial con el 

estadígrafo Rho de Spearman, pudimos encontrar que la significancia encontrada 

(.064) es mayor que el 0.05 por lo que en base a la regla de decisión se rechazó la 

hipótesis de investigación por lo tanto, no existe relación negativa entre la 

inteligencia emocional y la insatisfacción con la imagen corporal en la población de 

estudio.  

En cuanto al primer objetivo específico de la investigación el cual fue 

establecer la relación existente entre la dimensión intrapersonal y la insatisfacción 

con la imagen corporal en estudiantes de secundaria, al realizar el análisis 

inferencial sobre la existencia de relación alguna entre las variables con el 

estadígrafo Rho de Spearman, encontramos un significancia (.767) mayor que 0.05 

por lo que se decidió rechazar la hipótesis de investigación concluyendo que no 

existe relación negativa entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia 

emocional y la insatisfacción con la imagen corporal.  

Entendamos este resultado desde la teoría de Bar-On, según él, la 

dimensión intrapersonal como componente de la inteligencia emocional, permite al 

sujeto reconocer  las propias emociones, como también le permite tener un buen 

autoconcepto (Soriano et al., 019), además considerando que a nivel descriptivo el 

56.8% de los estudiantes de ubicó en un nivel moderado en la dimensión 

intrapersonal, podemos inferir que sus niveles adecuado en esta dimensión le 

permite tener un mejor autoconcepto y manejo de emociones ante la satisfacción 

con su cuerpo.  

En cuanto al segundo objetivo de investigación el cual fue establecer la 

relación existente entre la dimensión interpersonal y la insatisfacción con la imagen 

corporal en estudiantes de secundaria, encontramos un nivel de significancia de 

.861, mayor que 0.05, por lo que se decidió rechazar la hipótesis de investigación, 

concluyendo que no existe relación negativa entre la dimensión interpersonal y la 

insatisfacción con la imagen corporal. A su vez a nivel descriptivo, en cuanto a los 
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niveles alcanzados en la dimensión interpersonal, se encontró que el 56.1% de los 

estudiantes de secundaria, se ubicaron en un nivel alto, mientras que el 42.6% se 

ubicó en un nivel moderado.  

Estos resultados guardan relación con lo encontrado por Buitrago et al. 

(2019), quienes como resultados de su estudio comparativo entre los niveles de 

inteligencia emocional entre niños y adolescente, encontraron que de los 

adolescentes el 44.9% se ubicó en un nivel medio, es importante mencionar que 

desde los aportes de Bar-On, el aspecto interpersonal como parte de la inteligencia 

emocional, permite al sujeto relacionarse mejor en el medio en el que se 

desenvuelve, además lo hace responsable y mejora su comunicación con los 

demás lo cual desde la teoría de Goleman, se considera como Habilidad social, la 

cual es la capacidad de adaptación a la sociedad, entendimiento con el otro y 

pertenencia a un grupo específico (Gallego-Tavera et al., 2021). 

En cuanto al tercer objetivo específico, el cual fue establecer la relación 

existente entre la adaptabilidad y la insatisfacción con la imagen corporal en 

estudiantes de secundaria. Al hacer el análisis de contrastación de hipótesis se 

encontró una significancia de .696, lo cual es mayor que 0.05, por lo que se rechazó 

la hipótesis de investigación, concluyendo que no existe relación negativa entre la 

dimensión adaptabilidad y la insatisfacción con la imagen corporal.  

Por lo que según las contribuciones actuales de Rafael Bisquerra sobre la 

inteligencia emocional, una de las competencias que propone es la Competencia 

para la vida el bienestar, la cual le permite al sujeto poder adoptar comportamientos 

adecuados y apropiados, poder adaptarse al medio, como también poder buscar 

recursos o pedir ayuda cuando lo requiere, sin embargo  en base a los resultados 

el sujeto puede tener bueno niveles de adaptabilidad y recursos ante la vida, pero 

aun así puede verse afectado a nivel de su percepción corporal (Oliveros, 2018). 

En relación al cuarto objetivo específico, el cual fue establecer la relación 

existente entre el estado de ánimo y la insatisfacción con la imagen corporal en 

estudiantes de secundaria, al hacer el análisis de contrastación de hipótesis, se 

encontró una significancia de .824, la cual es mayor que el 0.05, por lo tanto en 

base a la regla de decisión se rechazó la hipótesis de investigación concluyendo 
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que no existe relación negativa entre el estado de ánimo y la insatisfacción con la 

imagen corporal en los estudiantes.  

Por lo que se puede inferir que el estado de ánimo puede o no proteger al 

adolescente de una inadecuada percepción de su imagen corporal. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que según Rausch (2017), diversos estudios, han encontrado 

que en los adolescentes con mayores niveles de insatisfacción con la imagen 

corporal se han encontrado menores niveles de autoestima, y la presencia de 

trastornos como la ansiedad o la depresión, existe la probabilidad, que ante un 

estado de ánimo bajo o ante la presencia de ansiedad o depresión el adolescente 

pueda estar desarrollando una insatisfacción con su imagen corporal.  

Por último, en cuanto al quinto objetivo específico el cual fue poder Identificar 

la relación existente entre manejo del estrés y la insatisfacción con la imagen 

corporal en estudiantes de secundaria, se encontró una significancia de .071, la 

cual es mayor que 0.05, por lo que en base a la regla de decisión se rechazó la 

hipótesis de investigación, concluyendo que no existe relación negativa entre el 

manejo del estrés y la insatisfacción con la imagen corporal.  

A nivel descriptivo se pudo encontrar que en cuanto a los niveles alcanzados 

en la variable insatisfacción con la imagen corporal el 81.1% de los estudiantes se 

ubicaron en un nivel bajo, por lo que se puede inferir que la mayoría de los 

estudiantes de secundaria evaluados no tienen problemas con la satisfacción de su 

imagen corporal.  

En cuanto a la dimensión Autopercepción de la propia figura, el 83.8% de los 

estudiantes presenta una baja distorsión sobre como percibe su propio cuerpo, en 

la dimensión Alteraciones patológicas el 83.8% se ubica en un nivel bajo, en la 

tercera dimensión Preocupación por el peso y las dietas, el 66.2% se ubicó en un 

nivel bajo, mientras que en la última dimensión sobre la preocupación por la 

comparación social el 83.8% se ubicó en un nivel bajo, por lo tanto se puede inferir 

que los estudiantes de secundaria en su mayoría no presentan insatisfacción con 

la imagen corporal.  

En cuanto a la variable Inteligencia emocional, el 89.9% de los estudiantes 

se ubicó en un nivel medio, estos resultados guardan relación con lo encontrado 
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por Alegre (2019) quien, en su investigación sobre la relación entre la inteligencia 

emocional y la autoestima en estudiantes, encontró que el 51.94% de los 

estudiantes se ubicó en un nivel medio o moderado en la inteligencia emocional. 

En cuanto a las dimensiones, en la dimensión Intrapersonal el 39,2% se 

ubicó en un nivel bajo, al igual que Quijano (2018) como parte de su investigación 

sobre la inteligencia emocional y la depresión en adolescentes encontró que el 

59.9% se ubicó en un nivel medio o moderado en la dimensión intrapersonal.  

En la dimensión Interpersonal el 42,6% se ubicó en un nivel moderado 

mientras que el 56,1% se ubicó en un nivel alto, por lo que según la teoría de Bar-

on, los estudiantes presentan buenos niveles de comunicación familiar, son 

capaces de formar relaciones sociales estables y duraderas. En la dimensión 

Adaptabilidad, el 54,1% se ubicó en un nivel moderado, estos resultados guardan 

relación con el estudio realizado por Buitrago et al. (2019) donde encontraron que 

el 50.0% de los estudiantes se ubicó en un nivel medio en la dimensión 

Adaptabilidad.  

Desde la Teoría de Bar-On (Soriano et al., 2019) los adolescentes con 

buenos niveles de adaptabilidad son capaces de observar el mundo con objetividad, 

se adecuan al medio y emplean herramientas para adaptarse a los retos de la vida, 

por lo cual se puede entender el motivo por el cual la mayoría presenta bajos niveles 

de insatisfacción corporal, ya que según el Modelo de Slade (Prieto & Muñoz-Najar, 

2015) la percepción de la propia figura corporal guarda relación con aspectos 

personales, biológicos y socioculturales.  

Así este último factor a través de los estereotipos culturales sobre el cuerpo 

que predominan en la mayoría de las sociedad afecta a los adolescentes en la 

percepción sobre su imagen corporal, así que se puede suponer que aquellos con 

mejor adaptación y que ven la vida con más objetividad, no se ven afectados por 

estos aspectos de la cultura o el medio en el cual viven.  En la dimensión Estado 

de ánimo, 35,8% de los estudiantes se ubicó en un nivel bajo. Por último, en la 

dimensión Manejo del estrés el 77,7% se ubicó en un nivel medio. 

Cabe mencionar que durante el estudio se encontró como debilidad de la 

metodología, el acceso a la población para la recolección de los datos, si bien en la 
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actualidad los alumnos ya vienen llevando clases presenciales, hubo algunos 

inconvenientes para la recolección de información debido a que los tutores y 

profesores no brindaban el permiso respectivo para poder acceder a las aulas a 

pesar de haber pedido los permisos correspondientes, por lo que cumpliendo con 

los principios éticos de beneficencia y buscando no perjudicar a los alumnos en sus 

actividades académicas, además cumpliendo también con el principio de justicia 

que implica que se adecue o se ajuste el diseño de la investigación cuando las 

condiciones lo requieran, se aplicó la prueba durante los horarios de tutoría o de 

talleres psicológicos, por lo que se recomienda para futuras investigaciones 

emplear encuestas virtuales, para así poder hacer más eficiente la recolección. 

Por último, la presente investigación toma relevancia en el contexto científico 

y social  ya que buscó poder comprender la implicancia de la inteligencia emocional 

en los adolescentes y como esta podría influir en una insatisfacción con su cuerpo, 

ya que como se ha descrito al inicio son los adolescentes quienes se ven inmersos 

en diversos factores de riesgo producto de la etapa de vida que experimentan, por 

lo que conocer como manejan sus emociones es de vital importancia para prevenir 

diversas problemas de índole físico y psicológico.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primero: En cuanto al objetivo principal de la investigación no se encontró 

relación de tipo negativa entre la inteligencia emocional y la 

insatisfacción con la imagen corporal en los estudiantes, debido a 

que la significancia .064 resultó mayor que el p valor 0.05. 

Segundo:  

 

En cuanto al primer objetivo específico, no se encontró relación de 

tipo negativa entre lo intrapersonal con la insatisfacción con la 

imagen corporal, siendo la significancia encontrada .767 mayor que 

el p valor 0.05. 

Tercero:  

 

En relación el segundo objetivo específico, no se encontró relación 

negativa entre lo interpersonal con la insatisfacción con la imagen 

corporal en los estudiantes de secundaria, siendo la significancia de 

Rho de Spearman .861 mayor que el p valor 0.05. 

Cuarto:     Al comprobar el tercer objetivo específico de investigación, no se 

encontró relación entre la adaptabilidad con la insatisfacción con la 

imagen corporal, siendo la significancia según Rho de Spearman 

.696 mayor que el p valor de 0.05. 

Quinto: En cuanto al cuarto objetivo específico de investigación no se 

encontró relación de tipo negativa entre el estado de ánimo y la 

insatisfacción con la imagen corporal, debido a que según el análisis 

con Rho de Spearman la significancia hallada fue de .824 siendo esta 

mayor que el p. valor de 0.05. 

Sexto:    En cuanto al último objetivo específico de investigación, no se 

encontró relación negativa entre el manejo del estrés y la 

insatisfacción con la imagen corporal, debido a que según el análisis 

con Rho de Spearman la significancia hallada fue de .071 siendo 

mayor que el p. valor 0.05. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: En base a los resultados encontrados se recomienda a los directores 

implementar programas psicoeducativos que busquen mejorar la 

inteligencia emocional en sus estudiantes de nivel secundario, 

debido a que, en base a las teorías usadas en el presente estudio, 

esta sirve como un factor protector ante las diversas situaciones que 

viven los adolescentes, dentro del ámbito educativo, social, como 

familiar. 

Segunda:  

 

De igual manera, según los resultados hallados, se recomienda 

implementar talleres psicoeducativos que busquen reforzar aspectos 

como el autoestima, el autoconcepto, entre otros., que son variables 

que se ven relacionadas con la aceptación del propio cuerpo, y 

teniendo en cuenta que los adolescentes pasan por una  etapa llena 

de cambios físicos, se prevendría la aparición de problemas 

relacionados con la insatisfacción corporal como los trastornos 

alimenticios, la ansiedad o la depresión. 

Tercera:  

 

A nivel metodológico, se recomienda realiza más estudios 

descriptivos, causales o experimentales en torno a las variables del 

estudio, ya que existen muy pocos antecedentes de estudio, por lo 

que es necesario conocer cómo se comporta la variable en otras 

poblaciones, así como también se contribuirá a una revisión de los 

instrumentos empleados. 
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ANEXOS 

 



 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: Inteligencia emocional y la insatisfacción con la imagen corporal de los estudiantes de una Institución Educativa Pública de Lima, 2022. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: Variable 1 Inteligencia emocional 

¿Qué relación existe entre 

la inteligencia emocional 

y la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022? 

Analizar el grado de 

relación existente entre la 

inteligencia emocional y 

la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022.  

 

Existe relación negativa 

entre, la inteligencia 

emocional y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

Dimension

es 
Indicadores Ítems 

Escala de 

valores 
Niveles o rangos 

Intraperson

al 

Comprensión emocional 2, 6, 12, 14, 

21, 26 

 

Muy rara vez (1) 

 

Rara vez 

(2) 

 

A menudo 

(3) 

 

Muy a menudo 

(4) 

Excelentemente 

desarrollada 

 

Adecuada 

 

Deficiente 

Asertividad 

Autoconcepto 

Autorrealización  

Independencia 

Interperson

al 

Empatía 1, 4, 18, 23, 

28, 30 

 

Relaciones interpersonales 

Responsabilidad social 

Adaptabilid

ad 

Solución de problemas 10, 16, 13, 19, 

22, 24 

 

Prueba de realidad 

Flexibilidad 

Estado de 

animo 

 Optimismo  5, 8, 9, 17, 27, 

29 

 

Manejo del 

estrés 

Tolerancia al estrés  

Control de impulsos 

3, 7, 11, 15, 

20, 25 

Problemas Específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas Variable 2: Insatisfacción con la imagen corporal 

¿Qué relación existe entre 

la dimensión intrapersonal 

y la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

Identificar la relación 

existente entre la 

dimensión intrapersonal y 

la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

Existe relación negativa 

entre la dimensión 

intrapersonal y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

Dimensiones Indicadores Escala Niveles 

Autopercepción de la 

figura. 

Percepción 

distorsionada de su 

cuerpo.  

 

Ordinal 

 

Escala Likert 

 

 

 



 

educativa pública de 

Lima, 2022? 

¿Qué relación existe entre 

la dimensión interpersonal 

y la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022? 

 

¿Qué relación existe entre 

la adaptabilidad y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022?  

 

¿Qué relación existe entre 

el estado de ánimo y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022?  

 

 

¿Qué relación existe entre 

manejo del estrés y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022  

 

Identificar la relación 

existente entre la 

dimensión interpersonal y 

la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022  

 

Identificar la relación 

existente entre la 

adaptabilidad y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

 

Identificar la relación 

existente entre el estado de 

ánimo y la insatisfacción 

con la imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

  

Identificar la relación 

existente entre manejo del 

estrés y la insatisfacción 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. Existe 

relación negativa entre la 

dimensión interpersonal y 

la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

 

Existe relación negativa 

entre la adaptabilidad y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

 

Existe relación negativa 

entre el estado de ánimo y 

la insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

 

 

Existe relación negativa 

entre manejo del estrés y la 

insatisfacción con la 

imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

Alteraciones 

patológicas asociadas a 

la imagen corporal. 

Sensación de 

desagrado sobre su 

cuerpo. 

 

(1) Muy rara vez 

 

(2) Rara vez 

 

 

(3) A menudo 

 

Muy a menudo 

Preocupación por la 

comparación social. 

Tristeza por su imagen 

corporal. 

Preocupación por el 

peso y las dietas. 

Sentimientos de culpa. 



 

educativa pública de 

Lima, 2022?  

con la imagen corporal en 

estudiantes de secundaria 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

de una institución 

educativa pública de 

Lima, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable 

Variables de estudio Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Escala de medición 

Inteligencia 

emocional 

Para Bar-On (2006) 

la inteligencia 

emocional es aquella 

habilidad que le 

permite al sujeto 

poder reconocer sus 

emociones, 

reconocerlas y 

manejarlas a fin de 

que logre su 

adaptación al medio, 

como también es la 

habilidad de poder 

reconocer las 

emociones de los 

demás, lo que la 

facilita su 

interrelación con los 

otros, además le 

permite al sujeto 

poder adaptarse a los 

cambios, así como 

enfrentar los retos 

diarios de la vida. 

 

La inteligencia 

emocional es medida 

a través del 

Inventario de 

inteligencia 

emocional de Bar-

On, el cual consta de 

60 ítems distribuidos 

en 5 dimensiones 

(Interpersonal, 

Intrapersonal, 

Adaptabilidad, 

Manejo del estrés y 

Estado de ánimo 

general), cuya 

sumatoria da como 

resultado el cociente 

emocional total 

(Sánchez-Teruel & 

Robles-Bello, 2018) 

 

Intrapersonal Comprensión de sus 

emociones 

Ordinal 

 

Escala Likert 

 

1 Muy rara vez 

 

2 Rara vez 

 

3 A menudo 

 

4 Muy a menudo 

Asertivo 

Autoconcepto 

Autorealización 

Independencia 

Interpersonal Actitud empática 

Capacidad de formar 

relaciones 

interpersonales 

Responsabilidad 

social 

Adaptabilidad Capacidad de 

resolver problemas 

Se adapta a la 

realidad 

Flexible a los 

cambios 

Manejo del estrés Tolera situaciones 

estresantes 

Capacidad de control 

impulsos 

Estado de ánimo Optimismo 

Variables de estudio Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores Escala de medición 



 

Insatisfacción con la 

imagen corporal 

Según Brown et al. 

(1990, citado por 

Laporta- Herrero et 

al., 2018) la 

insatisfacción con la 

imagen corporal, 

viene a ser la 

percepción de tipo 

subjetiva que tiene 

cada persona de su 

cuerpo físico, por lo 

que cuando esta 

insatisfacción es 

significativa, 

interfiere en el 

desarrollo de la vida 

de la persona. 

 

La segunda variable 

será medida con la 

Escala de Evaluación 

de Insatisfacción con 

la Imagen Corporal, 

la cual consta de 32 

ítems distribuidos en 

4 dimensiones: 

Autopercepción de la 

propia figura, 

Alteraciones 

patológicas asociadas 

a la imagen corporal, 

Preocupación por el 

peso y las dietas y 

Preocupación por la 

comparación social 

de la figura. 

(Laporta- Herrero et 

al., 2018) 

 

Autopercepción de la 

figura. 

Percepción 

distorsionada de su 

cuerpo. 

Sensación de 

desagrado sobre su 

cuerpo. 

 

Ordinal Tipo Likert 

 

1: Nunca 

 

2: Casi nunca 

 

3: Algunas veces. 

 

4. Bastantes veces. 

 

5. Casi siempre 

 

6. siempre 

Alteraciones 

patológicas asociadas 

a la imagen corporal. 

 

Tristeza por su 

imagen corporal. 

Sentimientos de 

culpa. 

Preocupación por el 

peso y las dietas. 

Dejar de ingerir 

alimentos. 

Realización de 

ejercicios extenuante. 

Preocupación por la 

comparación social. 

Querer imitar otros 

cuerpos ideales. 

Sentimiento de 

inferioridad por su 

cuerpo. 

 

 



 

Anexo 3: Instrumentos de recolección de dato 

Escala de evaluación de insatisfacción corporal en Adolescentes – EEICA 

Edad………Grado y sección…………………Sexo………………Distrito…………. 

Ítems 1 

Nunca 

2  

Casi 

nunca 

3  

Algunas 

veces 

4 Bastantes 

veces 

5  

Casi 

siempre 

6  

Siempre 

1. ¿Con qué frecuencia crees que tus amigo/as, en 

general, tiene un cuerpo más bonito que el tuyo? 

      

2. ¿Con qué frecuencia piensas que te verías mejor si 

pudieras ponerte una talla menos de ropa? 

      

3. ¿Con qué frecuencia consideras que la cirugía estética 

es una opción para mejorar tu aspecto físico en el futuro? 

      

4. ¿Con qué frecuencia te has sentido rechazado/a y/o 

ridiculizado/a por los demás por culpa de tu apariencia 

      

5. ¿Con qué frecuencia analizas la composición de 

calorías de los alimentos para controlar lo que engordan? 

      

6. ¿Con qué frecuencia piensas que la forma de tu 

cuerpo es la que ahora se considera atractiva? 

      

7. ¿Con qué frecuencia tu imagen corporal te ha hecho 

estar triste? 

      

8. ¿Con qué frecuencia el pesarte te genera ansiedad?       

9. ¿Con qué frecuencia llevas ropas que disimulan la 

forma de tu cuerpo? 

      

10. ¿Con qué frecuencia piensas que lo más importante 

para mejorar tu aspecto sería ganar peso? 

      

11. ¿Con qué frecuencia después de comer te sientes 

gorda? 

      

12. ¿Con qué frecuencia has considerado la posibilidad 

de tomar algún tipo de pastillas o medicamento que te 

ayude a perder peso? 

      

13. ¿Con qué frecuencia temes perder el control y 

convertirte en un/a gordo/a? 

      

14. ¿Con qué frecuencia inventas excusas para evitar 

comer delante de otras personas (familia, amigos, etc.) y 

así controlar lo que comes? 

      

15. ¿Con qué frecuencia piensas que te gustaría tener 

más fuerza de voluntad para controlar lo que comes? 

      

16. ¿Con qué frecuencia sientes rechazo hacia alguna 

parte de tu cuerpo que no te gusta (trasero, muslo, 

vientre, etc.)? 

      



 

17. ¿Con qué frecuencia dejas de hacer cosas porque te 

sientes gordo/a? 

      

18. ¿Con qué frecuencia piensas que los/ las 

hombres/mujeres de tu edad parecen estar más 

gordos/as que tú? 

      

19. ¿Con qué frecuencia dedicas tiempo en pensar cómo 

mejorar tu imagen? 

      

20. ¿Con qué frecuencia crees que si tu aspecto físico no 

mejora, tendrás problemas en el futuro para relacionarte? 

      

21. ¿Con qué frecuencia te sientes muy bien al probar te 

ropa antes de comprártela (sobre todo pantalones)? 

      

22. ¿Con qué frecuencia te pesas en tu casa?       

23. ¿Con qué frecuencia piensas que la ropa de hoy día 

no está hecha para gente con el cuerpo como el tuyo? 

      

24. ¿Con qué frecuencia has llegado a sentir envidia del 

cuerpo de modelos o artistas famosas? 

      

25. ¿Con qué frecuencia evitas salir en fotos en las que 

se vea todo el cuerpo? 

      

26. ¿Con qué frecuencia piensas que los demás ven tu 

cuerpo diferente de cómo tú lo ves? 

      

27. ¿Con qué frecuencia te sientes delgada?       

28. ¿Con qué frecuencia te has sentido mal porque los 

demás han visto tu cuerpo desnudo o en 

bañador(vestuarios, playa, piscina, etc.)? 

      

29. ¿Con qué frecuencia te sientes satisfecha con tu 

aspecto físico? 

      

30. ¿Con qué frecuencia te has sentido inferior a los 

demás por culpa de tu físico? 

      

31. ¿Con qué frecuencia cuando te ves todo el cuerpo en 

el espejo, no te gusta? 

      

32. ¿Con qué frecuencia sientes que te gustaría estar 

más gorda? 

      

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

Anexo 4: Constancia de Validez de contenido del Inventario de Inteligencia Emocional 

 

 



 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

Constancia de Validez de contenido de la Escala de Insatisfacción con la Imagen Corporal 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo 5: Confiabilidad de los Instrumentos de recolección de datos 

Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On (versión reducida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Escala de Insatisfacción con la imagen corporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 95,2 

Excluidoa 1 4,8 

Total 21 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,859 ,869 30 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 29 90,6 

Excluidoa 3 9,4 

Total 32 100,0 

 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados N de elementos 

,958 ,952 32 

 



  

Anexo 6: Formula para el cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =          𝑧2∗ (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ 𝑁_____ 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑧2 

  Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

z = Coeficiente de corrección del error=1.96 

p = Probabilidad de éxito = 0.5 

q = Probabilidad de Fracaso= 0.5 

e = Error máximo admisible = 5% 

N = Tamaño de la población: 240 

𝑛 =
1.962 ∗  0.5 ∗ 0.5 ∗ 240

0.052 ∗  240 − 1 + 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.962
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 240

0.0025 ∗ 239 + 0.25 ∗ 3.84
 

𝑛 =
230.4

0.5975 + 0.96
 

𝑛 =
230.4

1.5575
 

𝑛 = 148 



  

Anexo 7: Base de datos Inteligencia emocional 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

Anexo 8: Base de datos Insatisfacción con la imagen corporal  
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