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RESUMEN: 

La investigación tuvo como objetivo determinar las propiedades psicométricas de 

la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel 

secundario de la provincia de Sullana, 2024. Se utilizó una metodología de tipo 

aplicada y diseño instrumental, con muestreo no probabilístico por conveniencia, 

en 700 estudiantes. Se estableció la evidencia basada en el contenido a través de 

criterio de 7 expertos obteniendo un índice de acuerdo 1.00 y una significancia de 

0.8 se utilizó el análisis confirmatorio para la estructura donde los índices fueron 

X2/gl = 4.6, p = .01; CFI = .98; TLI = .97; RMSEA = .07; SRMR = .04. Se utilizo el 

coeficiente omega para la confiabilidad donde la primera dimensión un puntaje de 

0.89, en la segunda dimensión un puntaje de 0.79. La confiabilidad general de la 

prueba se determinó mediante el coeficiente de omega de Mc Donald´s con un 

puntaje de mayor a 0.70 y finalmente se adquirió las tres categorías para las normas 

percentilares, alto, promedio y bajo. Se concluyó que el instrumento contaba con 

adecuadas propiedades psicométricas de validez y confiabilidad.  

Palabras Clave:  Valides; confiabilidad, insatisfacción de la imagen corporal 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the psychometric properties of the 

body image dissatisfaction scale (EIC) in adolescents at the secondary level of the 

province of Sullana, 2024. An applied methodology and an instrumental design were 

used, with non-probabilistic sampling by convenience, in 700 students. The 

evidence based on the content was established through the criteria of 7 experts, 

obtaining a concordance index of 1.00 and a significance of 0.8. For the structure, 

confirmatory analysis was used where the indices were X2/df = 4.6, p = .01; CFI = 

0.98; ILI = 0.97; RMSEA = 0.07; RMR = 0.04. For reliability, the omega coefficient 

was used where the first dimension had a score of 0.89, in the second dimension a 

score of 0.79. The general reliability of the test was determined using Mc Donald's 

omega coefficient with a score greater than 0.70 and finally the three categories 

were acquired for the percentile norms, high, average, and low. It was concluded 

that the instrument presented adequate psychometric properties of validity and 

reliability. 

Keywords: Valid; Reliability, dissatisfaction with body image. 



11 

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad los diferentes vías de difusión vienen a ser un factor de gran 

influencia en el individuo hacia su imagen física, transmitiendo figuras estéticas a 

la sociedad en su conjunto, incluidos hombres y mujeres, incitándolos a crear su 

propia imagen de sí mismos, cuestionando su imagen e induciendo 

comportamientos inadecuados para lograr una apariencia física estándar , la misma 

que proporciona la sociedad, lo que conlleva que los adolescentes promuevan 

estereotipos ligados a ciertas representaciones sociales. 

En todo el mundo, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años tiene un 

trastorno de salud mental, representando el 13% de morbilidad (Organización 

Mundial de la Salud, 2023). Es por esto que la pubertad es una de las etapas más 

cruciales y vulnerables del ser humano en el cual surgen ciertos cambios tanto 

físicos y psicológicos donde la sociedad está siendo un factor de gran influencia en 

los adolescentes, pues los estándares de belleza y los cánones regidos por el 

entorno social pueden desarrollar complejos refrenté a la autoimagen física.   

Se señala que este tema es de gran preocupación ya que influye u genera 

que el menor de edad busque adelgazar, restringir su alimentación o realizar dietas 

estrictas para mantener una imagen perfecta, es por ello que la mayoría de los 

peruanos están obsesionados con su forma de comer, pues según las estadísticas, 

el 11,5% de la población sufre problemas de desorden alimentario, donde las 

mujeres vienen a ser el  principal problema ya que están alrededor del 15%, esto 

según la información recibida del Ministerio de Salud ( MINSA, 2020) , en el que el 

7% y 11% de  los jóvenes  presentan estas dificultades 

Esta problemática no es reciente ya que según la UNC school of medicine 

(2022) señala la incidencia de los TCA en los latinos en EEUU se identificó que para 

la anorexia nerviosa se estima que es del 0,08%; 1,61% para bulimia nerviosa; El 

1,92% de los trastornos por atracón y el 5,61% de cualquier trastorno por atracón 

encontraron que el 5,43% del sexo masculino y el 5,80% del género femenino 

habían adoptado una conducta alimentaria en alguna oportunidad de sus vidas, 

también reveló que el 1,34% de los varones y el 1,91% de las mujeres la habían 

tenido bulimia nerviosa en algún momento de sus vidas, y las mujeres latinas 
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reportan mayor insatisfacción corporal y trastornos alimentarios que las mujeres 

afroamericanas. 

El Seguro social de la salud (2022) advierte a la población peruana sobre los 

trastornos alimenticios , pues el 5% de la población adolescente tiende a padecer 

de esta enfermedad debido a alteraciones psicológicas los trastornos de ánimo 

como depresión y ansiedad, esto corroborado con la OMS (2021) quien menciona 

que los desórdenes alimenticios tienden a surgir en la etapa adolescente 

caracterizado por la preocupación excesiva por los alimentos que ingiere , el 

aumento de masa corporal y el aspecto físico , así mismo según Góngora (2021) 

logro identificar a femeninas con las edades de 18 a 65 años la presencia de altos 

niveles de inconformidad corporal del cual está asociado a la red social de 

Facebook pues este aplicativo es un mediador del cual diversos usuarios tienden a 

subir frecuentemente uno fotografía generando preocupación por la imagen que 

trasmiten mediante esta red, en su mayoría de púber ya que se encuentran en esta 

etapa. 

Huaripata (2019) quien realizó un estudio donde observó un grave malestar 

en el perfil corporal en  jóvenes ya que este porcentaje fue del 11.4 %, lo que puede 

desencadenar diversos problemas alimentarios, cuyo principal motivo era la 

insatisfacción física que estos sentían consigo mismos, esto corroborado con lo que 

menciona Bernal (2019) quien en un expediente científico denominado contexto de 

bienestar juvenil señalo que en estos últimos 20 años las enfermedades de 

anorexia y bulimia han aumentado en un 300% en la Ciudad de México , ahora 

dando una mirada a los jóvenes en el Perú, estos  tienen problemas con la 

percepción de su condición física, lo que deriva en problemas alimentarios  por 

ende este motivo al secretario de Salud a crear una política pública estatal para 

poder prevenir y reducir la bulimia y la anorexia entre los jóvenes, niños y niñas. 

Es por ello que al realizar un análisis de este  fenómeno y enfocándonos en 

la actualidad, donde la tecnología y la ciencia a su vez avanzado en lo que respecta 

a la industria de la belleza relacionada con la aparición de armonía, simetría, la 

proporción y el orden de la naturaleza, implica el incremento del uso de cosméticos, 

siendo así una fuente de influencia en la conducta de los jóvenes susceptibles, a 

poder buscar como una opción de perfeccionismo y aceptación por la sociedad por 
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un buen aspecto corporal , provocando así el desarrollo continuo de problemas de 

salud mental y abrir puerta a nuevos trastornos de conducta alimentaria. 

En este presente estudio, se consideró oportuno trabajar la inconformidad 

de imagen corporal dicha variable de gran curiosidad para los investigadores, es 

por ello que partiendo de la indagación de todos los estudios encontrados con 

relación a los índices y estadísticas referente al estado que pasa la población, por 

ello, ante esta problemática presentada anteriormente, surgió la interrogante que 

genera esta investigación ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de la escala 

de insatisfacción de la imagen corporal en adolescentes del nivel secundario de la 

provincia de Sullana, 2023? 

La actual investigación se justificó en base a un nivel metodológico ya que 

es factible realizar el estudio debido a que se cuenta con la población adecuada, 

además de la utilización de un instrumento psicométrico validado según las 

características específicas de la muestra de estudio, también se justificó 

teóricamente, porque objetivamente brinda información para comprender y a su vez 

perfeccionar el concepto de insatisfacción corporal. 

Finalmente estuvo fundamentada bajo un sustento práctico, ya que busco 

generar un efecto significativo proporcionando herramientas a próximas 

investigaciones dentro de la ciudad de Piura, lo que les autoriza poder proponer 

soluciones para poder intervenir y lograr reducir la problemática. 

Es por ello que al realizar un análisis sobre esta problemática y 

enfocándonos en la actualidad, donde la tecnología y la ciencia a su vez avanzado 

en lo que respecta a la industria de la belleza relacionada con la aparición de 

armonía, simetría, la proporción y el orden de la naturaleza, implica el incremento 

del uso de cosméticos, siendo así una fuente de influencia en la conducta de los 

jóvenes susceptibles, a poder buscar como una opción de perfeccionismo y 

aceptación por la sociedad por un buen aspecto corporal , provocando así el 

desarrollo continuo de problemas de salud mental y abrir puerta a nuevos trastornos 

de conducta alimentaria. 

Existe gran cantidad de adolescentes que desencadenan alguna 

incomodidad conforme a su aspecto físico, es por ende que como objetivo general 
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nos planteamos determinar las propiedades psicométricas de la escala de 

insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel secundario de 

la provincia de Sullana,2024 ; esto a su vez planteándonos los objetivos específicos 

donde el primero se basa en establecer la evidencia basada en el contenido a través 

del criterio de expertos de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) 

en adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana ,2024;  buscar la 

estructura interna mediante el método de análisis confirmatorio de la escala de 

insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel secundario de 

la provincia de Sullana,2024;  obtener su confiabilidad mediante el coeficiente 

omega de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes 

del nivel secundario de la provincia de Sullana, 2024;  y elaborar las normas 

percentiles de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en 

adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

 La actual investigación se encuentra bajo el sustentó teórico por parte de 

diferentes autores quienes han explorado la variable, partiendo de manera 

internacional con Mamani et al. (2023) quien en su investigación psicométrica buscó 

establecer las propiedades psicométricas del CAF contando con una muestra de 

1314 estudiante peruanos, donde los resultados mostraron correspondientes 

índices (c2/gl=0.3, RMSEA= .05, SRMR= .05, GFI= .94, CFI= .92, TLI= .91) 

finalizando que el CAF es válido y confiable para ser utilizado con adolescentes 

peruanos. 

  Por lo tanto, Domínguez et al. (2020) busco psicométrico evaluar las 

características psicométricas del BSQ en una muestra de 1474 estudiantes 

mexicanas, donde a través del AFC los resultados obtenidos fueron positivos ya 

que el instrumento presentó índices de ajuste adecuados, con (RMSEA = 0,085, 

TLI = 0,974, CFI = 0,974) y un ω-MacDonald de 0,947, lo que indica que el BSQ 

cuenta con adecuadas propiedades psicométricas.  

Así mismo Pinto et al. (2017) en su investigación de origen psicométrico 

sobre la insatisfacción corporal a través del cuestionario IMAGEN en una muestra 

de 538 mujeres mexicanas , con el fin de buscar sus propiedades psicométricas, lo 

que obtuvo del análisis factorial confirmatorio redujeron las puntuaciones de 38 a 

25 en la versión original basándose en la consistencia interna (alfas que van de 

0.84 a .92), validez discriminante (desigualdad significativa entre los grupos clínicos 

y de vigilancia) y validez convergente (significativa conformidad referente al EDI- 

2), interpretando que una puntuación alta de insatisfacción se asocia con un 

trastorno alimentario, esto por el indicador conducta (odds ratio 33,2; IC 95%= 15,1-

68,3), por lo que se puede concluir que el cuestionario IMAGEN reducido tiene 

buenas propiedades psicométricas. 

Guimarães et al. (2022) desarrollo un estudio psicométrico en Brasil 

buscando elaborar una valorización preliminar de las propiedades psicométricas del 

Fat Talk Questionnare (FTQ) a través de una muestra de 99 femeninas de 18 y 19 

años, el AFC se realizó mediante el modelo de ecuaciones estructurales con técnica 

de muestreo de asignación, seguido de ello la consistencia interna fue desarrollada 
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con el Alfa de Cronbach y Omega. Junto al modelo de ecuaciones estructurales (x2 

/gl = 1,62; CFI = 0,953; TLI = 0,935 y RMSEA = 0,079 [IC95%: 0,051-0,176]), como 

resultados se reflejó que el instrumento presentó un α de Cronbach de 0,89 [IC95%: 

0,85-0,92] y ω- 0,89, concluyendo así que el instrumento presentó adecuada 

consistencia interna y un buen análisis factorial confirmatorio en lo que corresponde 

al FTQ.  

 Posteriormente, a nivel nacional, Hilarion et al. (2022), quienes realizaron 

un estudio psicométrico en Huaraz encaminado a analizar las propiedades 

psicométricas del cuestionario IMAGE con una población de 355 jóvenes, los 

resultandos de validez de contenido (p>) del instrumento fueron medidos por V. 

Aiken. = 0.1), las cargas factoriales tienen puntajes adecuados porque la dimensión 

1 oscila entre 0.647 y 0.818, la dimensión 2 oscila entre 0.697 y 0.758 y la dimensión 

3 oscila entre 0.734 y 0.810, así mismo confirmó la confiabilidad del instrumento 

mediante el uso de Cronbach y coeficientes omega que mostraron α=.958 y ω.988 

para toda la escala. 

 Guerra (2019) diseñó un instrumento psicométrico buscando examinar sus 

propiedades del cuestionario IMAGE con jóvenes mediante un diseño instrumental 

en Puente Piedra, Lima, y basado en una muestra no probabilística de 100 

colegiales de 12 a 18 años , los resultados obtenidos en cuanto a validez en el valor 

de V de Aiken fue un puntaje mayor a 0.40, el análisis factorial confirmatorio fue de 

.838 y el coeficiente Omega una puntuación de .842 indicando buena consistencia 

interna, finalizando así que el instrumento es confiable y válido. 

Reyes (2019) ejecuto una investigación psicométrica planteándose como 

objetivo construir las propiedades del Cuestionario IMAGE con una muestra 

probabilística (n= 369) en estudiantes de Chimbote , su validez  fue determinada 

mediante el análisis factorial donde los índices con ajuste fueron , GFI = 0.972 ; 

SRMR = 0,063; NFI = 965; RFI = 962; PGFI=, 869; PNFI = 0.908 , así mismo 

procedimiento de coherencia interna por medio de un coeficiente de Aplha fue de 

una puntuación de 0.938, el cual mostró un alto nivel de su dimensión cognitivo 

emocional (.930), percepción (.892) y conducta (.836). Así finalizó señalando que 

el cuestionario es válido y confiable.  
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 Izquierdo et al. (2020) buscaron evaluar las propiedades psicométricas del 

BSQ-14 en 402 jóvenes que pertenecen a la metropolitana de Lima, los resultados 

del coeficiente V de Aiken fue V ≥ 0,70 , con un límite inferior del IC 95 % ≥ 0,59 . 

De manera similar, la estructura univariada del BSQ-14 demostró ser buena pues 

esta se determinó a través del AFC con puntuaciones de ( χ2 = 571,420, CFI = 

0,962, SRMR = 0,051), utilizando el método interno (Ω=0.962) determinando así 

que el instrumento es bueno para la aplicación por su validez y confiabilidad. 

     La finalidad de la investigación de Castillo (2019) fue examinar las 

características psicométricas de la subescala de insatisfacción corporal en una 

muestra de 655 colegiales pertenecientes a lima metropolitana. Los resultados del 

AFC confirmaron la validez del instrumento, ya que se obtuvieron puntuaciones de 

X2/gl=9.076, CFI = 0.546, TLI = 0.496, SRMR = 0,111 y RMSEA = 0.124. junto a un 

alfa de Cronbach de 0,828 y 0,837, lo que indica que la subescala   cuenta tanto 

con validez como confiabilidad. 

Finalmente a nivel local contamos con  Altamirano y Salazar (2022) quienes 

en su investigación determinaron las propiedades psicométricas del cuestionario 

IMAGE con la participación de 384.01 jóvenes Piuranos, donde los resultados 

señalaron que el criterio de claridad y pertinencia de 38 componentes , A.I. mayor 

a 0,80 y se alcanzó una significancia de 0,001, así mismo sus dimensiones 

superiores a 0,50 y un valor KMO de 0,951, lo que señala que el cuestionario 

justificaba el análisis factorial porque todos los ítems estaban significativamente 

correlacionados con estas dimensiones con un 95 % de confianza, siendo 

aceptable con un valor de 0.956, finalmente se encontró que se formaron 3 clases 

de evaluación utilizando percentiles: Bajo, Medio y Alto. 

En base al enfoque conceptual de nuestra variable y la probabilidad de su 

origen en el periodo de la pubertad, se han realizado varias definiciones, entre ellas 

la UNICEF (2020) señala que la pubertad es una etapa desafiante donde surgen 

varios cambios no solo físicos sino además psicológicos pues surgen distintas 

interrogantes en busca de su propia identidad, es por ello que se afirma que durante 

el transcurso de esta etapa el adolescente es vulnerable a diversos factores entre 

ellos la crítica sociales y el pertenecer a la industria de la belleza siendo así una 

fuente de influencia en la conducta de los mismos, tratando de buscar el 
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perfeccionismo a través de un buen aspecto corporal, provocando así el desarrollo 

continuo de problemas de salud mental y abrir puerta a nuevos trastornos de 

conducta alimentaria. 

Así mismo Duno y Acosta (2019) señalan que la imagen corporal en los 

adolescentes es preocupante pues esta búsqueda de perfeccionismo físico puede 

conducir a la insatisfacción corporal, que puede ocurrir en ambos sexos debido a 

factores sociales y culturales, siendo más propensos a caer en ello las mujeres ya 

que estas modifican sus esquemas cognitivos adoptando y desarrollando ideas 

irracionales sobre la definición de “belleza” 

Además de la retroalimentación de estas ideas por parte de la sociedad ya 

que el concepto que muestran es que una mujer con buena imagen corporal es una 

persona segura, exitosa, guapa y agradable, estas ideas no tienen límite alguno y 

es aquí donde las personas ponen su salud física y mental en riesgo, de igual 

manera estas ideas afectan de forma destructiva la autoestima. (Venegas y 

Gonzales, 2020). 

Medina (2018) define la imagen corporal como una apreciación del cuerpo y 

de cada una de sus partes constitutivas, que encuentra en todas partes diversas 

implicaciones, recientemente, lo que significa que incluye apreciaciones, actitudes, 

creencias, sentimientos y comportamientos relacionados a la apariencia física, esto 

relacionado con la masa corporal y el peso pues las personas con obesidad en su 

mayoría son rechazadas generando en ellas aislamiento y baja autoestima, esto 

corroborado con lo que menciona  Jiménez et al. (2017) quien indica que la imagen 

corporal es la construcción psicológica compleja que se refiere a que la 

autoconciencia corporal crea una representación mental que consta de esquemas 

corporales, emociones, pensamientos y comportamientos asociados reconocidos 

es decir al mencionar el factor perceptual se refiere a la precisión en la estimación 

de la forma corporal, las actitudes y las emociones hacia el cuerpo. 

Se estima que la IC tiene un concepto multidimensional el cual incluye 

básicamente tres componentes: percepción, cognitivo-afectivo y conductual, del 

cual primeramente se refiere a la autopercepción de las dimensiones corporales; el 

otro contiene pensamientos y sentimientos relacionado con el propio cuerpo ; y el 
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tercero está relacionado con el comportamiento creado a partir de los dos 

elementos anteriores, por ejemplo: comportamiento de controlar el peso y las 

medidas corporales, evitación de situaciones que implican el autodescubrimiento 

cuerpo, etc.(Escandón et al., 2018). 

Así mismo Lantz et al. (2018) señala que la IC es la valoración intrínseca y 

desfavorable de la silueta del cuerpo de uno y la idea de que es desagradable a los 

ojos de los demás, esto corroborado por sanches et al. (2018) donde hace mención 

a la literatura la cual afirma que la desconformidad corporal aparece en una edad 

precoz y que las femeninas adolescentes tienden a ser más propensas a la 

insatisfacción corporal que cualquier otro conjunto (Silva et al., 2016).  

Desde hace 20 años, más de la mitad del sexo femenino han 

manifestado estar inconformes con su cuerpo, identificando así una autoevaluación 

negativa en las mismas, la cual esta valoración se ha relacionado con 

trastornos alimentarios, el más común la anorexia y bulimia por la debida obsesión 

al deseo de adelgazar (Hernández et al., 2019) 

Esto a la vez se vincula con los trastornos alimenticios ya que viene a ser 

una consecuencia de la misma insatisfacción corporal, Gaete y López (2020), 

señalan que el primer paso para llegar a desarrollar esta patología es la 

inconformidad con su imagen provocando así que el adolescente reduzca la 

cantidad de alimentos que consumen, ayunando, evitando de vez en cuando los 

alimentos, de forma específica los que cuenta con carbohidratos y grasas, después 

de ello surgen las acciones compensatorias, como la autoinducción del vómito y 

abuso de laxantes, diuréticos y/u otros fármacos , hacer ejercicio de forma excesiva 

y usarse repetidamente, mirar, tocar o medir ciertas partes de su cuerpo como el 

abdomen, los muslos entre otros , mirarse al espejo repetidamente u observar su 

cuerpo en relación con otras personas. 

Incluidas las comparaciones, volviéndose estas acciones, un círculo vicioso 

del cual el adolescente no puede salir. 

Para mayor profundidad del actual estudio es necesario corroborar la 

problemática con las teorías de reconocidos autores. Meneses et al. (2008) citan 

las teorías de Pruzinsky y Cash en 1990, que muestran que las imágenes 
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perceptuales están interrelacionadas, es decir, aspectos perceptivos en relación 

con nuestro cuerpo, de igual manera los aspectos cognitivos. 

Esto se relaciona con la teoría de Thompson (1990), que sugiere que la 

imagen corporal debería incluirse en el dominio de comportamiento porqué es un 

comportamiento que surge de la forma en que valoramos la forma del cuerpo y la 

conformidad con él, entre ellos eludir situaciones en las que el cuerpo desvestido 

sea visible o compra ropa que muestre o enfatice determinadas partes del cuerpo, 

es así que en base a ambas teorías se puede afirmar que están relacionadas al 

modelo cognitivo conductual, enfoque del es evidente que los desacuerdos con la 

imagen corporal han motivado esfuerzos para abarcar el rol de este constructo en 

los agentes de riesgo de los trastornos alimentarios. (Quiroz y Tapia 2019).  

Finalmente cabe señalar que la actual indagación de la investigación se 

apoya en la teoría cognitiva desde el punto de vista de Pruzinsky y Cash (1990) 

aquella variable que está relacionada a la figura que comprende pensamientos, 

creencias y autocrítica en lo que refiere al cuerpo. Por otro lado, también se basó 

de teoría perceptual que se trata cuyo autor Thompson (1990) señala que el 

aumento del cuerpo en su conjunto y la transformación del mismo, da lugar a un 

menosprecio, sumado a ello complementando con la teoría conductual tratándose 

del autor Rosen (1997) la variable comprende los resultados de los sentimientos , 

estimaciones y pensamientos referente a una magnífica imagen, es por ello que 

Sevillano (2019) concluyó con la Integración de estas teorías para trabajar con dos 

dimensiones con la cognitiva y la perceptual , de los cuales mostraron niveles de 

validez y confiabilidad. 

Por consiguiente, existen diferentes enfoques de los cuales abarcan la 

problemática de inconformidad sobre la imagen corporal desde diferentes áreas de 

la psicología. En el caso de Raich (2004) abarcando el campo de la conducta 

cognitiva, menciona que los puntos más relevantes en el crecimiento de cada 

persona son los diálogos internos, emociones y conductas de autocontrol de 

manera personal. Por eso que determinó un conjunto modelo basados en la forma 

del cuerpo, como primer modelo sería socialización cultural, la siguiente experiencia 

de su entorno, el tercero modelo características resultantes de su fisonomía y 

personalidad, la cuarta es procesamiento de los esquemas de la apariencia, por 
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otro lado, los diálogos internos es decir pensamientos, interpretaciones, etc., como 

penúltima los sentimientos de imagen corporal y como última tenemos estrategias 

y comportamientos de autorregulación. 

Rodríguez (2013) sugiere la interacción con los demás a través del modelo 

psicodinámico; esto significa que el entorno social involucra a una persona en 

diferentes conductas y comportamiento que conduce a una percepción 

distorsionada del cuerpo, esto acompañado de la teoría ecológica, la cual hace 

referencia a que el descontento respecto al esquema corporal del individuo se 

presenta partiendo de las experiencias por las cuales la persona se desenvuelve. 

(Sánchez 2009). 

Finalmente si hablamos de un tratamiento para pueda abordar nuestra 

variable podemos destacar la terapia racional emotiva conductual donde cabezas 

y Legal, L (2006) la definen como un método de tratamiento que auxilia a las 

personas para vivir una vida óptima, minimizando sus dificultades emocionales y 

conductas desadaptativas, permitiéndoles realizarse para vivir a plenitud con una 

sano bienestar , pues esta terapia se enfoca en el concepto de que las emociones 

y los comportamientos de un individuo son productos de sus creencias y de su 

disociación para con la realidad , así mismo esto se sostiene bajo el fundamento 

filosófico de Epictecus quien se basa en que las perturbaciones emocionales no 

son creadas en base a una situación sino la interpretación de la misma.  

Es decir, si nos enfocamos en nuestra variable cabe destacar que el área 

cognitiva, la forma de pensar del individuo en mayores porcentajes el adolescente 

tiende a cuestionarse en base a la imagen que observa en el espejo, llegando a 

observar una realidad muy lejana a como realmente se ven, pues solo ven la 

imagen creada por ellos mismos en base a sus ideas y prejuicios estéticos. 

Se pudo evidenciar con lo mencionado en las líneas anteriores sobre las 

teorías relacionadas con la inconformidad con la imagen corporal, quedó claro que 

llegamos a la conclusión de que los modelos más asociativos son aquellos en los 

que cada individuo no sólo asocia sus pensamientos con su percepción, sino 

también su comportamiento y lo adapta a su situación de vida según sea necesario. 
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Haciendo énfasis en los enfoques que utilizamos, los siguientes indicadores 

definen la dimensión Cognitiva como los debates íntimos , emociones y auto 

mensajes negativos , mientras que la dimensión perceptual la define como la 

capacidad del adolescente para  modificar su interpretación omitiendo hechos 

reales (Sevillano 2019). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación realizado fue aplicada pues castro et al. (2022) 

señala que esta se caracteriza por identificar los problemas para posterior a ello 

aplicar conocimientos y entregar respuesta desde la aplicación del método científico 

, así mismo cabe señalar que es de tipo cuantitativo ya que se basa en describir el 

grado de confiabilidad y validez del instrumento sin manipulación alguna de la 

variable, es decir un estudio propiamente psicométrico, destacando que esta 

investigación será de gran utilidad para próximos investigadores que busquen 

estudiar la misma variable (Hernández et al., 2010).  

3.1.2. Diseño de investigación 

Este estudio fue de diseño instrumental pues pretende determinar la 

confiabilidad y validez de dicho instrumento buscando evaluar la variable mediante 

una línea psicométrica (Ato et al., 2013). En un enfoque transversal cuyo análisis 

de investigación corresponde a un momento específico para describir las variables 

y determinar la correlación entre ellas (Hernández et al., 2014). 

3.2. Variable y operacionalización 

Definición conceptual:  Sevillano (2019) indica que la insatisfacción de IC 

es el malestar de los estudiantes adolescentes con su apariencia, lo cual refiere al 

conjunto de sus experiencias perceptivas, subjetivas y actitudinales, la cual se 

produce a través de un proceso de integración con la apariencia, así mismo añade 

que esto también depende de la conexión con el entorno que lo rodea. 

Definición operacional: Hemos medido la variable, utilizando el 

cuestionario de la escala de insatisfacción corporal (EIC), la cual fue construida 

por Sevillano en el 2019, este instrumento cuenta de dos dimensiones, aspecto 

cognitivo y aspecto perceptivo, además se basa en su definición donde la 

insatisfacción de la IC viene a ser el malestar que los estudiantes adolescentes 

tienen con su apariencia. 

Dimensiones:  El instrumento cuenta con dos dimensiones, donde la 

primera dimensión es cognitiva, lo cual comprende alteraciones en el pensamiento 
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del individuo en base a las creencias del mismo generando auto mensajes referente 

al aspecto físico y la segunda dimensión es perceptual, donde el adolescente 

modifica su interpretación con respecto a su peso y apariencia, omitiendo hechos 

reales y dando lugar al menosprecio. 

Escala de medición: la investigación fue ordinal de tipo Likert, donde 04 = Nunca, 

03= Casi nunca, 02= Casi siempre y 01= Siempre. 

3.3. Población, Muestra, Muestreo y unidad de análisis  
 
3.3.1. población  

Gómez et al. (2017) señala una población de investigación como un conjunto 

de casos específicos, limitados y accesibles que cumple con ciertos criterios en 

base a la selección de muestras. 

La población de esta investigación está establecida con 76 277 estudiantes 

femeninas del nivel secundario de la provincia de Sullana (INEI., 2023) 

- Criterios de Inclusión: Escolares de 1° a 5° de secundaria de género 

femenino de 12 a 17 años de la ciudad de Sullana con insatisfacción de su 

imagen corporal. 

- Criterios de Exclusión: Aquellos que no desean contribuir en la investigación 

y no cuenten con el permiso a través del consentimiento informado por parte 

de los apoderados, así mismo aquellos que no completaron el instrumento.  

3.3.2. Muestra   

La muestra es una división de la población, un subconjunto con personas 

quienes se llevará a cabo un estudio (López, 2004). Por ello para esta investigación 

participaron 700 estudiantes de género femenino de 1ro a 5to grado de secundaria 

entre los 12 a 17 años de Sullana, siendo estos de diferentes instituciones 

educativas, del mismo modo nos basamos en las reglas generales donde esta 

indica la participación de 300 individuos como minino, donde los participantes 

cuentan con las características de nuestra población. 

3.3.3. Muestreo  

La finalidad del muestreo viene a ser examinar la coherencia que existe en 

la estructura de una variable en una población, es por ello que el tipo de muestreo 

utilizado fue no probabilístico por conveniencia pues este es la elección de 
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población accesible donde acepten ser incluidos y participes en la investigación a 

realizar (Otzen y Manterola, 2017). 

3.3.4. Unidad de análisis 

Pérez, R (2012) señala que dentro de una investigación viene a ser la 

entidad que será objeto de estudio para una medición, por ende, este estudio fue 

realizado a mujeres pertenecientes al grado secundario con edades de 12 a 17 

años pertenecientes a Sullana. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 La técnica utilizada fue la encuesta, mediante un cuestionario el cual evaluó 

los factores que deseamos hallar en la población de acuerdo a la variable (Hernán 

et al., 2020) en tal forma que fue un conjunto de preguntas relativas para medir la 

variable (Hernán et al., 2020), Este cuestionario se caracteriza por ser una 

herramienta metódica en la implementación de la investigación. Aquí se puede 

argumentar que se indican con el instrumento en su conjunto y no con el elemento 

estructural en el que se formulan las interrogantes (Nocedo et al., 2015), lo cual en 

esta investigación se usó el inventario De Escala de Insatisfacción Corporal – EIC. 

El cual es un Instrumento clínico - educativo y de investigación, fue publicado 

en Septiembre del 2019, tiene como procedencia en la UCV-Lima de la facultad de 

psicología, su autora es Jackeline Pamela Sevillano Portilla; este instrumento es de 

aplicación individual o colectiva en adolescentes femeninas desde los 12 - 17 años, 

buscando determinar la Insatisfacción de la IC en  2 dimensiones los cuales son: 

cognitivo y perceptual en cuanto al tiempo de medición se emplea 15 minutos, su 

investigación es de tipo no experimental 

Para la recopilación de información del instrumento se usó la escala de likert 

de cuatro reactivos de respuesta: “Nunca”, “Casi nunca”, “Siempre”, “Casi siempre”. 

El instrumento a utilizar consta de validez de contenido en su conjunto, pues 

esto se determinó a través del V de Aiken con la participación de 5 expertos quienes 

dieron su criterio correspondiente a cada ítem, esto acompañado del software 

SPSS versión 25, así mismo se demostró su confiabilidad a través del coeficiente 



26 
 

omega obteniendo un total de 93% y un porcentaje entre el 91% y 82% por cada 

dimensión. 

3.5. Procedimiento 

Para la estructura de la investigación se efectuaron una sucesión  de pasos, 

partiendo por la elección del tema a investigar el cual fue aprobado  por la docente 

a cargo de la universidad, posterior a ello se recaudó información acerca de la 

variable de la escala de Insatisfacción de la IC mediante diferentes paginas 

confiables como scielo, Redalyc, Dialnet, scopus  entre otras , así mismo se 

gestionó el permiso de dicha autora Sevillano para el uso del instrumento (EIC) 

cuyas características se acomodaron a nuestra población. 

Se envió una solicitud al director del centro educativo para conseguir la 

autorización y tener libre acceso a las estudiantes de secundaria , seguido de ello 

se realizó las coordinaciones   necesarias con el mismo para poder enviar el 

consentimiento informado a los padres a través de las alumnas  para dar a conocer 

la investigación ,  posterior a ello se usó el instrumento para  realizar la recopilación 

de resultados para poder pasar a la tabulación e interpretación de los mismos para 

finalmente realizar las conclusiones y recomendaciones del estudio.  

3.6. Método de análisis de datos 

La  evidencia basada del contenido fue desarrollado por medio del criterio 

de expertos por medio de la V de Aiken, Caycho (2018) señala que esta permite 

cuantificar la validez del contenido de un análisis de cierto determinado número de 

expertos teniendo en cuenta el valor de un ítem respecto a   una particularidad que 

se está estimando considerando valores de 0,7 y 1 con IC de 95%,  del mismo modo 

si estos jueces tienen alguna observación con respecto al ítem solicitan la 

modificación o la eliminación de una pregunta (Torres et al., 2022)  

Así mismo para obtener la estructura interna se utilizó el AFC, Martines 

(2021) nos señala que este es un modelo de medición del cual busca alcanzar la 

fiabilidad del modelo para luego realizar el modelo estructural dentro de la 

investigación, considerando que el RMSA < 0.8 y CFI >0.90 con un intervalo de 

confianza de 90 % indicando un buen ajuste.  
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Posterior a ello se realizó la confiabilidad a través del coeficiente omega, lo 

cual según Ventura et al. (2017) señalan que este se emplea con las cargas 

factoriales la cual viene a ser el monto de variables estandarizadas, considerándose 

aceptables si el coeficiente Omega se encuentra entre 0,70 y 0,90 haciendo más 

estable el cálculo, finalmente para determinar las normas percentiles se utilizó el 

programa JASP para la baremación con respecto a los resultados Hernández et al. 

(2020) indica que estas se caracterizan por ser tablas conformadas por 

puntuaciones naturales y equivalentes en puntuaciones percentiles utilizando 

niveles de alto, medio y bajo.  

3.7. Aspectos Éticos 

 El comité del colegio de psicólogos del Perú (2017) señala que todo 

psicólogo que desarrolle una investigación debe tener el consentimiento por parte 

de la comisión de ética reconocido de manera oficial por las respectivas autoridades 

competentes, seguido de ello se debe contar con el consentimiento informado para 

la participación de los individuos involucrados, si la población se trate de menores 

de edad se necesita la autorización por parte de los progenitores del estudiante. 

Por otra parte, según las normas APA (2018) se hace mención de los 

principios de carácter ético que consoliden el progreso del conocimiento, el 

entendimiento y mejoría de la humanidad orientados al avance de la sociedad, los 

cuales se basan en un conjunto común de reglamentos y normativas sobre los 

cuales los individuos construyen su estudio de manera científica. 



28 
 

IV. RESULTADOS 
 

Tabla 1: V de Aiken 

Ítems Criterios V de Aiken Interpretación IC 95% 

 

1 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00]  

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00]  

 

2 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00]  

Coherencia 1.00 Válido  [.85 - 1.00]  

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00]  

 

3 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00]  

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00]  

Relevancia 1.00 Válido  [.85 - 1.00] 

 

4 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

 

5 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

 

6 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

 

7 

Claridad 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Coherencia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Relevancia 1.00 Válido [.85 - 1.00] 

Nota IC intervalo de confianza  

 En la tabla 1, se muestran los índices de V de Aiken para los ítems 

del instrumento, los cuales fueron cuantificados en base al análisis de 7 

expertos teniendo en cuenta el valor de un ítem en relación a las 

particularidades de evaluación observándose así que todos en su totalidad 

son válidos, ya que sus valores son superiores a 0.7 siendo estos aceptables 

pues Torres et al (2022) señala que los valores a considerar son   de 0,7 y 1 

considerando los IC de 95%. 
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Tabla 2: cargas factoriales de DWLS 

Factor Items Carga 

Cognitivo P 1 .769 

P 2 .808 

P 3 .804 

P 4 .814 

P 5 .684 

P 6 .817 

P 7 .693 

P 8 .838 

Perceptual P 9 .887 

P 10 .716 

P 11 .724 

P 12 .723 

 Se observa que las cargas factoriales de los ítems incluidos en el AFC se 

consideran divididas con una estructura bidimensional, mediante el estimador de 

mínimos cuadrados ponderado diagonalmente (DWLS), que ha comprobado ser 

adecuado para analizar variables ordinales porque el CFA requiere 

correspondencia con ciertos supuestos que muchas veces son inconsistentes con 

la naturaleza de los datos obtenidos en las escalas psicológicas tipo Likert (Morata 

et al. 2020). 
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1: figura 01: Análisis factorial confirmatorio con el método DWLS 

Nota: Path diagram de la escala de insatisfacción de la imagen corporal 

La Figura 1 muestra el diagrama del AFC para la Escala de Insatisfacción 

con la Imagen Corporal junto a la consideración de bondad de ajuste recomendado 

por Rojas, L (2020) X2/gl < valores mínimos recomendados. 3, p > 0,05; CFI (índice 

de comparación) ≥ 0,90; TLI (índice de Tucker-Lewis) ≥ 0,95; RMSEA (error 

cuadrático medio de aproximación) ≤ 0,08 (apto) y ≤ 0,05 (óptimo); SRMR (media 

residual estandarizada) ≤ 0,08 (apto) y ≤ 0,06 (óptimo). 

Se obtuvieron índices: de X2/gl = 4.6 p = .01; CFI = .98; TLI = .97; RMSEA = 

.07; SRMR = .04. Por ello, se demostró adecuado el modelo de 2 factores de la 

Escala de Insatisfacción con la Imagen Corporal, incluyendo 12 ítems, lo que es un 

resultado satisfactorio porque obtuvieron buenos ajustes. 
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Tabla 3: Confiabilidad del coeficiente omega 

Confiabilidad de la escala de insatisfacción de la imagen corporal mediante el 

coeficiente omega. 

 

Dimensiones Ω IC 95% 

Cognitivo .89 [.86 - .91] 

Perceptual .79 [.76 - .82] 

 

En la Tabla 3 se muestran los coeficientes de confiabilidad alcanzados por 

el C. Omega con valores suficientes (>.70), pues según la dimensión cognitiva el 

coeficiente fue de 0.89, y con base en la dimensión perceptiva el coeficiente fue de 

0.79 con un intervalo de confianza de 95%. 

McDonald (1999) señala que el coeficiente Omega es adecuado para la 

confiabilidad ya que actúa con cargas factoriales y no necesita de la cantidad de 

ítems ni del uso de variables persistentes, porque usar ese coeficiente asegura que 

las estimaciones alcancen una confiabilidad menos sesgada. 

  

Tabla 4: baremos 

DIMENSION 1 DIMENSION 2 

PD PC   PD PC   

32 99 ALTO 16 99 ALTO 

31 99 15 98 

30 97 14 95 

29 94 13 89 

28 92 12 82 

27 88 11 73 MEDIO 

26 84 10 64 

25 81 9 51 

24 77 8 43 

23 73 MEDIO 7 33 

22 70 6 26 BAJO 
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21 65 5 15 

20 60 4 8 

19 56 

18 51 

17 46 

16 41 

15 35 

14 31 

13 27 BAJO 

12 22 

11 18 

10 13 

9 8 

8 3 

 En la tabla 6, se observan los baremos construidos en función a la 

aplicación del cuestionario a una muestra elevada de 500 integrantes donde en 

base a la D1 (Cognitivo) un nivel alto (77-99) lo cual implica que los pensamientos, 

creencias, sentimientos y auto mensajes de las alumnas con respecto a su 

apariencia son negativos generando una insatisfacción corporal por otro lado el 

nivel medio (31-73) indica que los  pensamientos negativos por ciertas partes de su 

cuerpo no son constantes finalmente un nivel bajo (3-27) quiere decir estas 

participantes se encuentran satisfechas con su aspecto pues así mismo se 

transmiten mensajes positivos. 

En cuanto a la D2 (Perceptual) aun nivel alto (82- 99) lo cual estas personas 

se caracterizan por tener una alteración perceptual observando aumento del cuerpo 

en su conjunto y la transformación del mismo, dando lugar a un menosprecio hacia 

su aspecto físico, seguido de ello (33-73) presentan un nivel medio indicando que 

estas alumnas presentan inconformidad por ciertas partes de su apariencia física 

Finalmente (8-26) Presentaron un nivel bajo ya que estas se perciben de manera 

real. 
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V. DISCUSIÓN 
 

 En base al objetivo general que fue determinar las propiedades 

psicométricas de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en 

adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana, 2024. Se vio la 

necesidad de estudiar dicha problemática en la actual provincia ya que actualmente 

en este contexto no se encuentra una investigación que cuente con un instrumento 

de validez y confiabilidad que mida la actual variable de estudio, por ende, en base 

al análisis de la investigación se cumplió con los objetivos específicos, obteniendo 

como resultado aptas propiedades de validez y confiabilidad de la EIC. 

Así mismo el primer objetivo específico se basó en establecer la evidencia 

basada en el contenido a través del criterio de expertos de la escala de 

insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel secundario de 

la provincia de Sullana, 2024 , donde los índices de V de Aiken para los ítems del 

instrumento, fueron cuantificados con base al análisis de 7 expertos teniendo en 

cuenta la importancia de un ítem respecto a las características de cada items donde 

se obtuvieron valores de  0.8 en cuanto al límite inferior y 1 en el límite superior 

considerando los IC de 95%, esto corroborado por Caycho (2018) quien señala que 

el V de aiken que permite cuantificar dicha validez de contenido a través del juicio 

de un determinado número de expertos teniendo valores de 0,7 en el límite menor 

con respecto al intervalo de confianza y 1 para el límite mayor con el rango 

esperado por ende el instrumento es fiable y apto a aplicar, pues estos resultados 

se contrastan con las respuestas encontrados en el estudio de Hilario et al. (2022) 

pues estos emplearon el método de criterio de expertos buscando determinar la 

validez de contenido del cuestionario IMAGE obteniendo resultados similares 

referente a la insatisfacción de la IC pues el instrumento posee validez de contenido 

la cual midió a través de  la V. de Aiken (p> = .1) , considerando valores de 0,7 límite 

inferior  y 1  límite superior, del mismo modo Izquierdo et al. (2020) determino la 

validez del BSQ 14 pues sus resultados indican que cuenta con relevancia , claridad 

y coherencia pues los indicadores del V de Aiken  fueron V ≥ .70 con un límite 

inferior de IC del 95% ≥ .59. Analizando los resultados se finalizó que el EIC es un 

instrumento admitido para su aplicación, por ende podemos ver que el instrumento 

cuenta con claridad, coherencia y relevancia.   
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De acuerdo al segundo objetivo de buscar la estructura interna mediante el 

método de análisis confirmatorio de la escala de insatisfacción de la imagen 

corporal (EIC) en adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana, 

2024, se obtuvieron índices: X2/gl = 4,6, p = 0,01; CFI = 0,98; ILI = 0,97; RMSEA = 

0,07; SRMR = 0.04, estos resultados fueron respaldados por Rojas, L (2020) 

mostrando que índices X2/gl < 3, p > 0.05; CFI (índice de comparación) ≥ 0,90; TLI 

(índice de Tucker-Lewis) ≥ 0,95; RMSEA (error cuadrático medio de aproximación) 

≤ 0,08 (apto) y ≤ 0,05 (óptimo); SRMR (Media Residual Estandarizada) ≤ 0,08 (apto) 

y ≤ 0,06 (óptimo) lo que indica que el paradigma de 2 elementos de la Escala de IC 

se ajusta correctamente, incluyendo 12 ítems, siendo un resultado satisfactorio, 

estos resultados también son similares a Vall et al. (2022) quienes, realizando un 

AFC de la escala PACS-R, mostraron un buen índice de ajuste del modelo y SRMR 

ajustado, χ2 (gl= 44, n= 702) = 142.606, CFI=0.998, GFI=0.998, NFI= 0.998, SRMR 

= 0,033 ) y ajuste marginal. Para RMSEA (RMSEA = 0,057), lo mismo al comparar 

este estudio con Mamani et al. (2023) donde los resultados de su estudio CAF 

lograron índices de bondad de ajuste de (c2/df=0,3, RMSEA= 0,05, SRMR= 0,05, 

GFI= 0,94, CFI= 0,92, TLI= 0,91) , Del mismo modo Reyes (2019) quien determino 

la validez del instrumento IMAGE mediante el análisis factorial donde obtuvo 

resultados de GFI = 0.972 ; SRMR = 0,063; NFI = 965; RFI = 962; PGFI=, 869; PNFI 

= 0.908)  logro obtener puntuaciones adecuadas , por ende se determina que en 

estas  investigaciones se consideraron los índices de ajustes adecuados a lo que 

menciona Martines (2021) quien señala que el RMSA < 0.8 y CFI >0.90  con un 

intervalo de confianza de  90 % indicando un buen ajuste, por ende considerando 

estos resultados podemos ver que el coeficiente de los índices se ajustan al 

instrumento . 

En relación al tercer objetivo de obtener su confiabilidad mediante el 

coeficiente omega de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en 

adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana, se logró alcanzar los 

valores adecuados (>.70) pues según la dimensión cognitiva se alcanzó un 

coeficiente de 0.89., mientras que en base a la dimensión perceptual se adquirió un 

coeficiente de 0.79 con un intervalo de confianza de 95%, esto conforme a lo que 

menciona McDonald ( 1999) quien establece que el coeficiente Omega es 

adecuada para la confiabilidad pues se obran con cargas factoriales que no 
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necesariamente es a base al número de ítems ni del uso de variables continuas, es 

decir estos resultados confirmaron las estimaciones de confiabilidad ya que los 

resultados fueron corroborados con el estudio de Guimarães et al. (2022) aquellos 

que evaluaron la consistencia interna del FTQ mediante el ω-MacDonald 

obteniendo una puntuación de 0,89 seguido del estudio de Guerra (2019) quien no 

solo utilizo el coeficiente de Omega McDonald para determinar la confiabilidad del 

cuestionario IMAGE donde la puntuación obtenida fue de .842 pues también dio 

uso al coeficiente Alfa de Cronbach con una puntuación de .838,  evidenciándose 

así una adecuada consistencia interna indicando que estas puntuaciones son 

válidas ya que Ventura et al. (2017) señalan que solo se usa con cargas  factoriales 

siendo aquella una suma de variables, considerándose aceptables si el coeficiente 

Omega se encuentra entre 0,70 y 0,90 por ende al examinar estos resultados se 

logró obtener las debidas estimaciones de confiabilidad para la EIC. 

Finalmente, de acuerdo con el último objetivo de elaborar las normas 

percentiles de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en 

adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana. Se obtuvo como 

resultado la baremación del instrumento donde se utilizaron tres categorías 

percentiles por cada dimensión, ya que en la D1 el nivel bajo (3-27), en cuanto nivel 

medio (31-74) y (77-99) un nivel alto, en la D2 el nivel alto (82-99) con respecto en 

el nivel medio (33-74) y por último el nivel bajo (8-26).  Estas respuestas se 

asemejan al estudio de Altamirano y Salazar (2022) quienes formaron 3 clases de 

evaluación para el cuestionario IMAGE utilizando percentiles: Bajo, Medio y Alto 

cumpliendo con lo que menciona Hernández, C (2020) ya que este indica que estas 

se caracterizan por ser tablas conformadas por puntuaciones naturales y 

equivalentes en puntuaciones percentiles de niveles alto, medio y bajo. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Se determinó que la escala de insatisfacción de la imagen corporal 

presenta adecuadas propiedades psicométricas de validez y 

confiabilidad. 

2. Se estableció la evidencia basada en el contenido a través del criterio 

del análisis de 7 expertos según pertinencia, claridad y relevancia con 

valores de 0.8 en cuanto al límite inferior y 1 en el límite superior 

considerando los IC de 95% indicando que el instrumento tiene validez. 

3. Se determino la estructura interna mediante del método de análisis 

factorial confirmatorio donde los índices de X2/gl = 4.6, p = .01; CFI = 

.98; TLI = .97; RMSEA = .07; SRMR = .04 indicando que el coeficiente 

de los índices se ajusta al instrumento. 

4. Se estableció la confiabilidad del instrumento mediante el coeficiente 

omega con los valores adecuados (>.70), según la dimensión cognitiva 

se alcanzó un coeficiente de 0.89 y dimensión perceptual de 0.79 con un 

intervalo de confianza de 95% confirmando las estimaciones de 

confiabilidad del instrumento.  

5. Se elaboraron las normas percentilares de la escala general y 

dimensiones del instrumento EIC, mediante 3 categorías con una 

valoración de niveles bajo, medio y alto. 
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VII. RECOMENDACIONES

1. A pesar de que los resultados han sido óptimos en todos los aspectos se

recomienda seguir evaluando las propiedades psicométricas de la

escala de insatisfacción de la imagen corporal en otras muestras para

observar si existe diferencia o similitud en cuanto a los resultados

obtenidos.

2. A pesar de que los rangos han sido aceptable y validos se recomienda

seguir realizando las validaciones en otros contextos para ser aplicado

bajo otras realidades.

3. Se recomienda que en posteriores investigaciones se amplie los ítems

considerando otros autores para poder realizar otro tipo de validación

bajo diferentes criterios.

4. Se recomienda a la comunidad científica aplicar el instrumento de EIC

ya que cuenta con todas las validaciones correspondientes para su uso.
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ANEXOS 
ANEXO 1: TABLA DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN
ES 

INDICADOR
ES 

ÍTEMS ESCALA 

Insatisfacción 

de la imagen 

Corporal 

Sevillano 

(2019) refiere 

que es la 

incomodidad 

que sienten 

 los 

estudiantes

 con 

respecto a su 

físico 

La 

insatisfacción de 

la imagen 

 corporal será 

medida a través 

de la Escala

 de 

Insatisfacción 

corporal  

 (EIC) creada 

por Sevillano 

en el 2019 

 
Cognitivo 

 
Emociones 

 
1,2,3,4, 

5,6,7,8 

Ordinal 

Politómi

ca 

  
Perceptual 

Percepción 

del esquema 

de la 

apariencia 

 
9,10,1

1, 

12 

 

 

 



 

ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA METODOLOGÍCA  

PROBLEMA OBJETIVOS POBLACIÓN METODOLOGÍA 

¿cuáles son las 

propiedades 

psicométricas de la 

escala   de 

insatisfacción de la 

imagen corporal en 

adolescentes del 

nivel secundario de 

la provincia de 

Sullana, 2024? 

Objetivo general 

Determinar las propiedades psicométricas de la escala de 

insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel 

secundario de la provincia de Sullana, 2024 

Objetivos específicos 

Establecer la validez de contenido por medio de criterio de expertos 

de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes 

del nivel secundario de la provincia de Sullana 

 
Buscar la validez de constructo a través del método de análisis 

confirmatorio de la escala de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en 

adolescentes del nivel secundario de la provincia de Sullana 

 
Obtener la confiabilidad mediante el coeficiente omega de la escala 

de insatisfacción de la imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel 

secundario de la provincia de Sullana 

 
Elaborar las normas percentiles de la escala de insatisfacción de la 

imagen corporal (EIC) en adolescentes del nivel secundario de la provincia 

de Sullana. 

Adolescentes del 

nivel secundario de 

la provincia de 

Sullana. 

Muestra 

700 adolescentes 

femeninas 

Tipo de diseño 

Cuantitativo 

Diseño 

Instrumental 



 

 

ANEXO 03: FICHA TECNICA DEL CUESTIONARIO 

 

 

FICHA TECNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE INVESTIGACIÓN Aplicada 

Cuantitativo 

DISEÑO No experimental 

POBLACIÓN Estudiantes femeninas de nivel 

secundario 

MUESTRA 700 estudiantes 

TIPO DE MUESTREO No probabilístico 

UNIDAD DE ANÁLISIS 1° a 5° de secundaria 

TECNICA DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Encuesta 

INSTRUMENTO Inventario de la Escala de 

insatisfacción corporal (EIC) 

DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO Cognitivo 

Perceptual 

MODO DE APLICACIÓN Presencial 



 

 

ANEXO 04: FICHA DE VALIDACION DE JUICIO DE EXPERTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ANEXO 05:  

ESCALA DE INSATISFACCIÓN CORPORAL (EIC) 
 

Autor: Jackeline Sevillano Portilla - 2019 

Grado:                      Edad: 

Fecha: 

Lee atentamente las siguientes preguntas sobre la insatisfacción 

corporal y marca con un aspa (x) la respuesta que se aproxime más a 

ti. No hay respuesta correcta ni incorrecta 

N° PREGUNTAS NUNCA CASI 

NUNC
A 

CASI 

SIEMPR
E 

SIEMPRE 

1 Pienso que,

 si fuera una 

 persona 

delgada, estaría 

más segura de mi 

    

2 Me preocupo 
cada 

vez que siento que 

gano peso. 

    

3 Tengo miedo si 

llegará a conocer mi peso. 

    

4 Siento que
 cada 

día engordo más y más. 

    

5 Las
 dimensione
s 

de mi cuerpo me 

impiden llevar una vida 

tranquila. 

    

6 Debería
 ponerm
e 

a dieta. 

    



 

8 Dejo de
 comer 

para poder lograr bajar 

de peso 

    

9 Me siento 

inferior ante mis 

compañeras que 

son más delgadas que yo. 

    

10 Me
 sient
o 

insatisfecha con alguna 

parte de mi cuerpo. 

    

11 Ocupo 

demasiado tiempo 

pensando en lo que los 

demás piensen de 

mi apariencia física. 

    

12 Me he inducido al 

vomito después de 

ingerir 

alimentos. 

    

 

 

 

 

 

 

7 Realizo
 ejercicio
s 

físicos de

 manera 

excesiva para adelgazar 

    



 

ANEXO 06: AUTORIZACIÓN DEL AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 07: PERMISOS PARA LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

ANEXO 08: CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 09: ASENTIMIENTO 




