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RESUMEN 

La presente investigación se planteó como objetivo establecer las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal- IMAGEN en 

adolescentes de instituciones educativas de Puente Piedra, Lima, el diseño de estudio que 

se utilizó fue instrumental, con un tipo de investigación psicométrico, se trabajó con una 

muestra no probabilístico intencionado, la cual comprendió 1 000 estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre 12 a 18 años. Se analizó la validez de contenido a través de juicio de jueces 

expertos utilizando, el coeficiente de V Akein el cual demostró una adecuada validez de 

contenido. Se realizó análisis descriptivo de los ítems del cuestionario arrojando valores 

mayores a 0.40. Asimismo, se realizó el Análisis Factorial Confirmatorio, donde los índices 

de ajuste como X2 / gl = 6.294, RMSEA=0.073, CFI=0.718, TLI=0.700, SRMR =.067, no 

muestran buen ajuste del modelo original. Con miras a proponer un modelo que tenga un 

buen ajuste se procedió a realizar el análisis factorial de 5 factores con una varianza 

explicada del 66% posteriormente se procedió a confirmar el nuevo modelo mediante los 

índices de ajuste de bondad y comparativo obteniendo valores de X2 / gl = 0.037, 

RMSEA=.037, CFI=0.975, TLI=.968, SRMR =0.032, la confiabilidad del nuevo modelo 

se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de Cronbach de (.838) y el coeficiente de Omega 

McDonald (.842) mostrando una adecuada consistencia interna del nuevo. Finalmente, se 

estableció los percentiles diferenciados por sexo, para el cuestionario con cinco 

dimensiones. Se concluye que, el Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen corporal 

del nuevo modelo propuesto, posee adecuadas propiedades psicométricas, y resulta ser un 

instrumento válido y confiable para su aplicación dentro de la población establecida. 

Palabra clave:   insatisfacción con la imagen corporal, psicometría, validez, confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation aimed to establish the psychometric properties of the 

questionnaire of dissatisfaction with body image- IMAGE in adolescents of educational 

institutions of Puente Piedra, Lima, the study design that was used was instrumental, with 

a type of psychometric research, we worked with an intentional non-probabilistic sample, 

which included 1,000 students, whose ages range from 12 to 18 years. Content validity was 

analyzed through expert judge judgment using the coefficient of V Akein, which 

demonstrated adequate content validity. Descriptive analysis of the items of the 

questionnaire was performed, showing values greater than 0.40. Likewise, the 

confirmatory factor analysis was performed, where the adjustment indexes such as X2 / gl 

= 6,294, RMSEA = 0.073, CFI = 0.718, TLI = 0.700, SRMR = .067, do not show good fit 

of the original model. With a view to proposing a model that has a good fit, a factor analysis 

of 5 factors was carried out with an explained variance of 66%. The new model was then 

confirmed using the comparative and goodness adjustment indices obtaining values of X2 

/ gl = 0.037, RMSEA = .037, CFI = 0.975, TLI = .968, SRMR = 0.032, the reliability of 

the new model was obtained using Cronbach's alpha coefficient of (.838) and Omega 

McDonald's coefficient (.842) showing adequate internal consistency of the new. Finally, 

the differentiated percentiles in sex were established for the questionnaire by five 

dimensions. It is concluded that, the dissatisfaction questionnaire with the body image of 

the proposed new model, has adequate psychometric properties, and turns out to be a valid 

and reliable instrument for its application within the established population. 

Keyword: dissatisfaction with body image, psychometry, validity, reliability. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, desde que apareció y se desarrollaron los diferentes medios de comunicación, 

se han convertido en una fuente de influencia en el consumismo de la sociedad al transmitir 

modelos estéticos orientados a hombres y mujeres en su comportamiento corporal para 

lograr una apariencia física basada en las pautas sociales de belleza.  Estos involucran al 

público y a la juventud para promover estereotipos relacionados con ciertas representaciones 

de la moda. Precisamente donde la frustración y la insatisfacción con su propio cuerpo y una 

apreciación errónea con respecto a su imagen. Como resultado de actividades físicas 

excesivas, las dietas estrictas a largo plazo pueden causar problemas de alimentación. Del 

mismo modo, el modelo de belleza se promueve como el ideal de delgadez asociado con la 

perfección, la aceptación y el éxito, el generador de varias personas, especialmente 

adolescentes, no está satisfecho con propia imagen corporal (Yglesias, 2017). 

La insatisfacción con la imagen corporal, no se queda en una simple incomodidad o 

inconforme con respecto a la forma o apariencia de su cuerpo, sino que promueve trastornos 

de conducta alimentario como la alimentación, induciendo comportamientos 

compensatorios como la ingesta de diuréticos o laxantes, entre otros, estos comportamientos 

siempre ocurrirán cuando su preocupación es excesiva de igual manera, la insatisfacción con 

la imagen corporal altera su percepción, veces llegando a la pérdida de vida, en la etapa de 

la adolescencia son considerados vulnerables hacia el aspecto físico debido al desarrollo del 

sentido de identidad de su rol sexual, por lo tanto, la etapa sensible para inicio de la 

insatisfacción corporal (Trejo, Castro, Facio, Mollinedo y Valdez, 2010, p. 15). 

Continuación se menciona, los patrones estéticos se están valorado de manera diferente en 

los recientes eventos en el mundo occidental, el modelo estético corporal caracterizado por 

una figura delgada, está de moda esta, orientada a la existencia de belleza compartida, 

establecida socialmente, mostrando influencias significativas para la sociedad, 

especialmente para adolescentes y jóvenes que están en proceso de aprender el concepto de 

imagen corporal (Yglesias, 2017). 

México, los adolescentes con más problemas en relación con el trastorno de insatisfacción 

corporal de 2009 a 2016, han aumentado un 75% de la misma manera en los adolescentes 

colombianos, se estima una prevalencia de trastorno alimentario como la glotonería y la 

anorexia debido al desacuerdo con sus 40 % de imagen corporal en jóvenes estudiantes 
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(Lozada, 2017). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los TCA representan 

en la actualidad el problema de salud más relevante de la sociedad, tanto por el número cada 

vez más creciente de personas afectadas, como por las muertes que produce (López, 2016, 

P. 6). 

En Perú, Valdivia (2019) explica que hay alrededor de tres mil personas que sufren de este 

tipo de trastorno, entre los más comunes están la anorexia y la bulimia entre 90% mujeres y 

10% hombres. Del mismo modo, Fernández (2017) menciona que el 63.2% de los 

adolescentes presentan peligro de alteración de la imagen corporal, el 68.3% de riesgo de 

trastorno alimentario y el 78.9% de trastorno de conducta alimentaria. 

Cuando se habla de la insatisfacción de la imagen corporal, hablamos de tendencias al 

comportamiento de la persona, ya que generalmente se percibe su propio cuerpo u otras 

partes que más le preocupan de manera exagerada. Según la investigación realizada, 

observamos que el cuarenta por ciento de los jóvenes y el setenta por ciento de los 

adolescentes no están satisfechos con las partes del cuerpo donde se encuentra el tejido 

adiposo (caderas, glúteos, muslos, abdomen). De los doce a quince años confirmados 

preocupados por el cuerpo, desde que comienza la influencia recibida de los mensajes 

sexualizados por los medios Chacón (2018), esto se evidencia en hombres y mujeres 

presentes, que buscan adaptarse a la presión de la moda, basada en el consumo del 

capitalismo y la colectividad. 

Es necesario revisar las propiedades psicométricas del Cuestionario de la Insatisfacción de 

la Imagen Corporal (IMAGEN) en Lima metropolitana, existe historia epidemiológica del 

comportamiento alimentario Martínez et al., (2003) 16.4% de las mujeres adolescentes 

tienen trastornos alimenticios y 15.1% tienen indicadores de riesgo. Del mismo modo, 

(Condori, 2017) el 49.55% presentó indicadores de conducta alimentaria, el 31.82% mostró 

alteración en la percepción de la imagen corporal el 18.6% no mostró ninguna en los 

estudiantes entre 14 y 17 años. Asimismo, en el distrito de Puente Piedra, Urquiza (2019) 

muestra en un estudio realizado; verificó la insatisfacción con la imagen corporal predice 

aproximadamente el 20% de riesgo suicida en los adolescentes. 

Por lo tanto, un cuestionario que sea válido y confiable de acuerdo con la cultura para dicha 

población proporcionará para una medición  rápida el grado de Insatisfacción con la Imagen 

Corporal es de valor importante que nos permitirá detectar grupos en riesgo en interrupción 



 

3 

 

de la conducta alimentaria y establecer estrategias anticipadas, y evaluar de manera válida 

los programas de prevención y realizar estudios epidemiológicos, evitar tragedias en 

adolescentes, quienes actualmente, debido a la presión social, han requerido mantener una 

imagen corporal ideal para ser aceptados en nuestra sociedad. Pensando en esto, en España 

Solano y Cano (2010) crearon el Cuestionario para evaluar la Insatisfacción con la Imagen 

Corporal (IMAGEN) considerando los indicadores: cognitivo-emocional, perceptivo, 

conductual, tiene validez, fiabilidad, dada importancia de tener este tipo de instrumento. En 

nuestro contexto esta investigación mantiene objetivo, evaluar las propiedades psicométricas 

del cuestionario IMAGEN, contribuir al campo psicológico con instrumento válido y 

confiable bajo los parámetros establecidos psicométricamente para nuevos profesionales 

para la próxima investigación que llevará a cabo. 

En la misma línea, conjunto de investigaciones internacionales como la de Plata, Gómez y 

Pineda (2019) precedieron a  investigación psicométrica, su  objetivo  evaluar el grado de 

desacuerdo entre el Índice de Masa Corporal (IMC) de su propia imaginación de peso y 

sobrepeso u obesidad, en  tipo de muestra no probabilística, participaron 549 de hombres y 

mujeres entre  9  a 12 años, para los resultados de evaluación se llevó acabo utilizando el 

método de máxima verosimilitud  para el contraste, los modelos estructurales utilizaron 

cuatro índices de ajuste χ2 no significativos, con valores AGFI y NFI de .95 y RMSEA <.05. 

por lo tanto, los resultados de la autopercepción subjetiva conducen a una subestimación del 

peso corporal. 

Solano, Cano, Blanco y Fernández (2017) determinaron las propiedades psicométricas del 

Cuestionario abreviado IMAGEN; proponiendo objetivo extraer los datos psicométricos 

sobre su fiabilidad, validez, contaba con una población de 538 de edades comprendidas entre 

11 y 22 estudiantes, provenientes de comunidades autónomas, obteniendo resultados del 

Análisis Factorial Confirmatorio X2  2.966, CFI.845, RMSEA. 081; SRMR .064, TLI .835 

para el modelo 1 tasas de ajuste. En el modelo2 se obtuvieron X2 646, RMSEA, .053, SRMR 

.036, TLI .950, CFI 957, que corresponde a una estructura de 5 dimensiones excluyendo 

ítems (4,24,25,33 y 34), y el modelo3. X2 6.95, CFI .952, RMSEA .055, SRMR .041, TLI 

945, y en el último modelo bajo prueba presenta una estructura pentafactorial del modelo 

anterior, M3 tiene valores de consistencia interna que oscilan entre .84 y .92. 

Asimismo, Franco, Bautista, Díaz y Arredondo (2017) presentan su investigación 

psicométrica con el objetivo de evaluar la estructura factorial, la validez convergente y la 
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consistencia interna de los reactivos de cuestionario de forma corporal en población era de 

400 personas de ambos sexos, los resultados de la homogeneidad en la correlación reactiva 

total de los valores de los coeficientes superiores a .70 su adecuación muestral KMO = .96. 

El AFE, método de extracción de máxima verosimilitud con rotación directa los reactivos se 

agruparon un solo factor con una varianza explicada del 68,17% y cargas de factor de 0,73 

a 0,88. Las saturaciones de reactivos AFC variaron entre .64 ítems 8 y .87 (bsq4). El índice 

de parsimonia para el modelo fue χ2 / gl = 2.86; Los valores del índice de ajuste incremental 

fueron CFI = .95, NFI = .92 y GFI = .86 y los valores del índice de ajuste absoluto fueron 

RMR = .07 y RMSEA = .09. Además, su fiabilidad α = .96. Asimismo, para el coeficiente 

Omega, que para la muestra total fue Omega = .97 y para sus muestras fue Omega = .96, lo 

que evidencia la validez y confiabilidad de los puntajes de (BSQ-14) para mujeres 

universitarias mexicanas. 

Por otro lado, Solís, Blanco, Solano y Gastèlum, quienes en 2017 realizaron  investigaciones 

psicométrico con  objetivo de verificar  propiedades psicométricas del instrumento 

IMAGEN, participaron 411 universitarios mexicanos de  ambos sexo   de edades 17 a 28 

años, en sus En sus resultados de análisis descriptivo correlación elemento corregida de cada 

ítem en todos los valores mayores a 0.30, en la puntuación de la media oscilan entre 0.08 y 

2.72, todos los valores de asimetría y curtosis ± 1.50 en los resultados de análisis factorial 

confirmatorio GFI=.684, RMSEA=.0.94, CFI=.769 para el modelo indican que el modelo 

de medición no aceptable, el conjunto de tres factores 54% en varianza explicada. Por otro 

lado, de los 38 ítems solo 18 presenta saturación de .70 por ítems.  

 Para segundo modelo su AFC, muestran valores GFI =.786, RMSEA=.080, CFI=.877 y su 

total de varianza 59%, además solo 9 de los 30 ítems poseen saturación por debajo de .70 en 

sus dimensiones. 

Para el tercer modelo sus valores CFI=.946, GFI=900, RMSEA=.054 de acorde al análisis 

factorial exploratorio los ítems indican un mejor que el modelo anterior con los 5 factores 

con varianza total 65% este modelo es aceptable solo 8 de los 26 ítem saturan por debajo de 

.70 en sus dimensiones. Finalmente, para el cuarto modelo su bondad de ajuste GFI=.945, 

RMSEA=.042, CFI=.980 para este modelo se elimina ítem que no fueron suficientemente 

bien explicadas por ello este modelo su medición es mejor con una varianza explicada 74%   

total.  
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Baile, Gonzales y Pallares (2012) quienes establecieron el objetivo de presentar los 

resultados de la breve Escala de Insatisfacción Corporal Infantil (EBICI) el instrumento de 

resultados de insatisfacción con la imagen corporal incluyó 62 sujetos, ambos sexos, en 

Madrid los resultados, su fiabilidad del coeficiente alfa interno de Cronbach .738, su nivel 

adecuado de fiabilidad, por lo tanto, el instrumento para su aplicación es aceptable. 

Luego, para profundizar a través del contexto nacional, Reyes 2019 en su investigación de 

las propiedades psicométricas, con intención analizar sus propiedades psicométricas del 

cuestionario IMAGEN, en 369 estudiantes con edades 12 a 18 años en Chimbote, los 

resultados del análisis descriptivo del ítem el promedio oscilan entre .70 y 1.90 grados de 

dispersión de los ítems concernientes a las medias aritméticas .330 y 1,415, los ítems 

presentaron asimetría positiva. Asimismo, utilizando el AFC, los valores de ajuste de GFI = 

0.972; SRMR = 0.063; NFI = 0.965; RFI = 0.962; PNFI = 0.908, con consistencia interna 

.938, lo que indica un alto nivel de confiabilidad. De mismo modo, sus dimensiones, 

cognitiva emocional .930, perceptiva .892, conductual .836. Por lo tanto, existe una validez 

de fiabilidad adecuada del cuestionario. 

Así, Lozada (2017) analizó el proceso psicométrico para el Cuestionario IMAGEN de 

detección temprana del trastorno de conducta alimentaria, en la población 461, adolescentes 

de nivel secundario en Trujillo, sus resultados a través del AFC, del modelo pentafactorial, 

utilizando el método de máxima verosimilitud encontrando valores X2 / gl= 1.67 en su 

bondad de ajuste GFI, CFI en su resultado muestran valores superiores a 0.85, valor RMSEA 

= .064 al concluir se recomienda la prueba. 

Por su parte, Yglesias (2017) establecer las propiedades psicométricas del cuestionario 

evaluación IMAGE, tipo diseño instrumental tenía una población de 9940 estudiantes de 

once años y diecisiete años, en los resultados del AFC, obtenido con el método de máxima 

verosimilitud, encontrando una relación X2 / gl = 3.47, RMSEA= .076; valores de ajuste 

comparativo CFI =0.748; NFI =0 .749, cuyos índices de parsimonia muestran PCFI = 0.704; 

PNFI = 0.650. 

Hueda investigó en 2016 determinó las propiedades psicométricas del cuestionario 

IMAGEN, teniendo como muestra a 250 estudiantes en Trujillo, sus resultados de validez 

de contenido muestran consistencia, el índice acuerdo 1.00 (p <05), estos reactivos considero 

válidos, en su validez de claridad de ítems 100% de evidencia. A excepción de (ítems 5, 8, 
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9, 10, 17, 19.36 y 37) obtuvieron un índice de 0.80 (p <.05), indicando que los ítems son 

válidos. Además, en su validez de relevancia, los 38 reactivos que miden la insatisfacción 

con la imagen corporal considerando concordancia de calificaciones hechas 10 juicios 

expertos de jueces con 100% de resultados, de acuerdo con los criterios de jueces expertos 

todos los ítems son importantes y deben ser Considerado su medida. 

Finalmente, Moya (2015) ejecutó una investigación psicométrica mostrando validez y 

confiabilidad del cuestionario IMAGEN en población no clínica en 500 estudiantes 

adolescentes de ambos sexos, de once y veinte años, su validez de la correlación ítem-test 

los valores encontrados aceptable .44 mínimo y .74 valor máximo. Su validez de 

confiabilidad utilizando el método Alfa de Cronbach presenta un puntaje .95 similar para las 

dimensiones cognitivas emocionales .93, perceptivo de .90 y conductual .91. También para 

la escala total se encontró el valor de confiabilidad de .95. Finalmente, para sus percentiles, 

encontraron significativamente diferente. 

Por otro lado, antes de continuar con las teorías sobre la variable, es necesario mencionar los 

estudios que surgieron al principio y su importancia de investigar el trastorno asociado con 

los problemas alimentarios comenzó con pacientes con problemas patológicos en los años 

sesenta. La anorexia exhibida por primera vez, en los cambios en la imagen corporal, causa 

un trastorno psicológico típico, que muestra trastornos del comportamiento en la persona 

que lo padece, el mundo científico se interesó en realizar investigaciones en el tema (Bruch, 

1962). 

A continuación, se definirá la variable insatisfacción con la imagen corporal, se refiere a 

modificaciones, molestias e incomodidades que el sujeto tiene con su propio cuerpo, todos 

estos cambios generalmente se acompañan en referencia a patrones cognitivos de su 

apariencia física; intolerancia, se hacen comparaciones, con el deseo de modificar. Estos 

comportamientos estimulan las emociones que surgen a través de ideas, pensamientos de 

malestar general que generan malestar, enojo, ansiedad, tristeza, también realizan 

comportamientos asociados con el control, la evitación, la verificación y los 

comportamientos de purga (Solano y Cano 2010). 

Rosenblum y Lewis (1999) define el aumento significativo de la insatisfacción corporal entre 

los adolescentes de 13 a 15 años y prevalece hasta los 18 años. Sin embargo, manifestado 
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por influencias de medios externos como anuncios de televisión, los anuncios venden una 

imagen corporal prototipo que los adolescentes tienden a imitar. 

Del mismo modo, Huon y Walton (2000) se refieren a un modelo familiar, a veces en 

desacuerdo con su imagen corporal auto percibida la imagen corporal ideal que está 

influenciada por la familia y el entorno, las emociones, el conocimiento, las reflexiones y 

los comportamientos relacionados con su imagen. Según lo que dijo el autor, la etapa de la 

adolescencia es donde aumenta la preocupación por la apariencia física, lo que hace que el 

individuo sea vulnerable a problemas de apariencia corporal. Por lo tanto, en esta etapa, los 

individuos deben ser escuchados, aconsejados y acompañados por sus padres, debido a los 

cambios en la adolescencia donde las emociones, los sentimientos y la personalidad se 

alteran. 

Luego, la dimensión perceptiva, se caracterizada a la persona por presentar creencias 

subjetivas, con respecto su silueta; una imagen cognitiva; es la atención enfocada a su propio 

cuerpo desde el reconocimiento con ideas negativo, creencia quirúrgicamente irracional 

vinculada al cuerpo; una imagen emocional, que hace refiere el deseo, placer y otros aspectos 

emocionales relacionados al aspecto físico, se refiere conductualmente al trastorno 

alimentario (Raich, 2013). 

El modelo teórico a nivel epistémico que se basa en esta investigación es la teoría cognitivo-

conductual, propuesta por Pruzinsky y Cash (1990) compuesta de imágenes físicas 

relacionadas entre sí, como se reconoce la  imagen perceptiva, la persona realiza aspectos de 

autoobservación relacionados su cuerpo; imagen cognitiva, se refiere  la atención focalizada 

de su propio cuerpo, asignando calificaciones negativas, aparecen creencias irracionales 

vinculadas a su imagen; imagen emocional, que se refiere al descontento, el placer, el 

descontento, que están relacionados con el aspecto físico. 

De la misma manera, el modelo cognitivo conductual, considera a la comprensión de 

Insatisfacción Imagen Corporal, hace referencia al esfuerzo de esta variable por comprender 

los factores de riesgo en los trastornos de conductas alimentarios; patología de conducta 

alimentaria tiene su explicación en la interacción de múltiples factores como biológico, 

socioculturales y psicológicos (Calvo, 2002, Rojo y Turón, 1989) 
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Por otro lado, la teoría de la Comparación Social de Festinger (1954) en su teoría se refiere 

a los mensajes de imágenes proporcionados por los medios de comunicación motivan e 

influyen en la imagen corporal y los trastornos de conductas alimentarios. Esto consiste en 

evaluar las actitudes y habilidades propias comparándolas para mejorar las capacidades. Para 

Festinger estas autoevaluaciones son necesarias y también hay dos tipos de comparaciones 

sociales; comparaciones ascendentes y descendentes. Entre los ascendentes sobre la imagen 

corporal de Festinger; ascendente, cuando se realiza la autoevaluación, la autoestima 

corporal puede disminuir. Al implicar cuándo se activa la comparación social, las 

autoevaluaciones pueden tener un efecto negativo y positivo. La comparación ascendente 

proporciona información de rendimiento más baja que otras. Obtendremos mejores 

autoevaluaciones de nosotros mismos en lo que proporcionará mejoras a la autoestima. 

 Teoría cognitiva de Pruzinsky y Cash (1990) Pruzinsky y Cash (1990) proponen que cada 

individuo basado en su experiencia subjetiva concluye en una imagen corporal de sí mismo, 

de la misma manera, no necesariamente deben ser cognitivos acerca de su imagen corporal, 

para ser real o estar cerca de la realidad. 

Raich (2000) señala la imagen corporal como una construcción compleja, permite la 

percepción como el movimiento y los límites que tenemos en su totalidad del cuerpo y sus 

partes, la experiencia subjetiva de las actitudes de los sentimientos, pensamientos y 

evaluaciones, siente la forma de comportarse de las cogniciones que experimentaste. 

La Teoría Ecológica, Rodríguez y Valbuena (2015) afirman sobre insatisfacción corporal, 

en la cual se originan en aspectos personales como; las creencias e imaginaciones de su 

imagen (emocional, genética) familiar, representan modelos inadecuados y estilo de crianza 

defectuoso, costumbres; proporcionan un valor desfavorable al aspecto físico, la influencia 

de los medios de información les dificulta percibir el cuerpo, los motiva a comportamientos 

que les permiten obtener imagen deseada. 

Solano y Cano (2010) mencionan a la insatisfacción con la imagen corporal como  patrones 

del pensamientos, en su apariencia física se cuestiona, de manera similar compara el deseo 

de cambiar emocionalmente, menciona que la desesperación, la ira, la tristeza, la ansiedad y 

las preocupaciones conductuales están asociadas con comportamientos patológicos de los 

trastornos alimentarios En efecto, estos autores identifican al IMAGEN como incomodidad, 

insatisfecha la persona percibe   su total o parcial del cuerpo. 
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Con respecto a la prueba psicológica, su definición del manual clásico de Anastasia (1988) 

de la prueba psicológica es un procedimiento de medición objetivo estandarizado que 

consiste en un conjunto de elementos seleccionados, creados y organizados, para inducir 

ciertas reacciones registrables al individuo; de toda la naturaleza de toda complejidad, 

duración y significado, en términos de sus puntajes específicos dependientes de un 

procedimiento establecido de administración, corrección e interpretación ya que las pruebas 

afectadas fenómenos no observables por medio de una muestra de comportamiento. Por lo 

tanto, para su adaptación del instrumento, se ha aplicado en un contexto diferente donde se 

busca aplicar, el primer proceso es asegurar que el dominio del contenido sea adecuado para 

la población, el idioma o el contexto específico en el que se ha decidido aplicar, importante 

para conocer el grupo que funciona, su decisión esta basa en los resultados del instrumento 

(Thorndike, 1989). 

Asimismo, la psicometría es la rama de la psicología donde se utilizan métodos, teorías y 

técnicas de desarrollo, que permite medir y cuantificar variables psicológicas, luego hacer 

predicciones, descripciones, clasificaciones y explicaciones y finalmente el diagnóstico del 

problema, permite tener mejores resultados orientación y toma de decisiones, utilizando 

teorías, técnicas y métodos vinculados al desarrollo de la aplicación de instrumentos 

utilizados para medir la variable de estudio (Meneses al et. al, 2013). Por lo tanto, la 

psicometría se caracteriza por tener un lenguaje formal y distribuciones de matemáticas 

(Aliaga, 2006). 

Por lo tanto, las teorías psicométricas como la Teoría Clásica de los Test (TCT) están 

relacionadas con el modelo clásico de Spearman (1904) también llamado teoría de 

calificaciones verdaderas están vinculadas a técnicas cuantitativas, que subyacen a su 

construcción, producción, validación y luego aplicación. terminando con la interpretación 

de la prueba (Muñiz, 2010). Por otro lado, la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) es 

responsable de agrupar los reactivos de acuerdo con las matemáticas que ayudan a describir 

la probabilidad de determinar las características comunes compartidas sobre el 

comportamiento de la persona con la respuesta al ítem (Rasch, 1960). 

También sería recomendable realizar un análisis de cada ítem después de la aplicación, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, se analiza el grado de dificultad de cada ítem; es decir, 

considerar las respectivas respuestas exactas e inexactas. También se analiza la capacidad 
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del elemento para diferenciar entre sujetos del mismo nivel, sujetos con buenos resultados y 

sujetos con resultados erróneos (Gento, Trost y Sautter, 2010). 

La comunalidad se denomina a la proporción de varianza explicada por factores comunes en 

una variable estas tienen valores que se encuentran entre 0 y 1, cuanto más cerca esté del 

valor 1 es mejor, además teniendo en cuenta que si <0.40 el ítem debe ser eliminado 

(Rodríguez y Mora, 2001). El índice de homogeneidad de un ítem brinda información acerca 

del nivel en que este contribuye a la prueba en su totalidad; esto quiere decir, el grado que 

contribuye a la consistencia interna del instrumento deben tener un puntaje mayor que 0.20 

(Kline, 1998). La curtosis hace referencia o indica el grado de “aplastamiento” de una 

distribución comparándola con una normal, para lograr identificar la curva. Existen tres tipos 

de distribución: leptocúrtica Mescúrtica, y platicúrtica (Oliva, 2010). La asimetría es un 

indicador de la forma en que están repartidas las mediciones en una distribución o curva; 

existen dos tipos de asimetría. Asimetría positiva (derecha), es cuando alguna de las 

puntuaciones está o se encuentran en el extremo negativo de la distribución, con valores 

mayores a 0. La asimetría negativa (izquierda) indica que algunas puntuaciones caen al 

extremo negativo teniendo valores menores a 0, evidenciando que la prueba fue demasiado 

fácil (Toledo, 2006). 

En cuanto a la validez de acuerdo con los estudios, es una de las características que cada 

instrumento debe cumplir para permitirnos saber si el uso que pretendemos hacer es 

adecuado o no. Esto significa que un instrumento es válido al medir la variable a medir (Ruiz 

2015), el proceso de validación de la propuesta de Kane (2006) debe comenzar con el 

desarrollo del argumento explicativo, en el que propone interpretaciones y usos de 

puntuaciones, si las interpretaciones y usos no se identifican, entonces no se pueden evaluar. 

Hay tres tipos: Validez de contenido, se refiere al contenido sobre el tema o variable que 

expone el instrumento; Por esta razón, es el juicio de los expertos, quienes son responsables 

de evaluar los reactivos individualmente (Abad, et al. , p, 161) la validez se refiere al grado 

de medición  cumple el instrumento con respecto a la hipótesis propuesta; es decir, es la 

definición o concepto operativo teórico que se asigna a una variable donde indica un 

concepto verdadero, por esta razón, es un proceso laborioso. Dentro de este tipo de validez, 

el análisis factorial que se realiza es el método estadístico que tiene como objetivo 

representar la relación entre un conjunto de variables propone que estas relaciones pueden 
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explicarse a partir de variables no observables o latentes que se denominan factores (Joan y 

Anguiano, 2010). 

El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) Pérez y Medrano (2010) tienen como objetivo 

principal identificar la estructura de factores que subyacentes en conjunto de datos que utiliza 

para reducir una gran cantidad de indicadores operativos por menor número de variables 

conceptuales el paso decisivo para verificar la estructura interna de cualquier escala y 

seleccionar para dar significado teórico a un conjunto inicial de elementos de prueba es el 

análisis factorial exploratorio 

Martínez (1955) menciona el método multivariado para agrupar las variables conceptuales 

de las características latentes para explicar por qué se relacionó un conjunto de variables. 

Tienen algo en común y eso los diferencia; de esta manera, la varianza total de una variable 

se debe a factores que se comparten con otros factores específicos de las variables 

(especificidad) y la variable (comunalidad). Después de esta idea tenemos la lógica del 

análisis factorial exploratorio, es decir, si un conjunto de variables se correlaciona entre sí, 

esta relación mutua se debe al hecho de que tienen un factor o características latentes 

comunes, además, este factor en parte explica la varianza de las variables o indicadores 

medidos (Blalock, 1966 p, 59). 

Del mismo modo, en términos comprensibles, la prueba de esfericidad de Bartlett sirve para 

demostrar la hipótesis nula de la matriz de identidad u observada. Utiliza los valores de 0; 1, 

donde si el nivel crítico (Sig.) es mayor que 0.05, la hipótesis nula de esfericidad no será 

rechazada; por lo tanto, no se afirma usar análisis factorial explicado los datos (Pedroza y 

Dicovsky, 2006). La estadística de prueba KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que indica las 

características del sistema de la relación de varianza en las variables que es común; es decir, 

pueden ser causados por factores subyacentes, funciona con los valores 0 y 1, donde los 

valores inferiores a 0,5 indican que el análisis factorial no debe usarse (Sobh, 2008). 

El análisis factorial confirmatorio (AFC) da entiende por el enfoque del conjunto de 

hipótesis específicas llevadas a cabo por el investigador qué destacaría el ajuste del modelo 

original. Estas hipótesis se dividen en 3 factores: un patrón de relaciones entre variables; 

factores y relaciones entre otros factores (Martínez et. al. 2014, p, 365). 

Por ello, presenta las medidas absolutas de ajuste va determina el grado que mide un modelo 
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de medida o estructural; predice la matriz de datos original entre estos encontramos: El 

estadístico X2 que se encarga de contrastar la hipótesis nula con un modelo nuevo estimado, 

  dividido por grados de libertad y donde la razón entre estos dos estadísticos debe ser de 2 

a 3 con límites de hasta 5 para un buen ajuste estadístico (Escobedo, Hernández, Estabané y 

Martínez, 2016) Goodness of Fit Index (GFI- Índice de bondad de ajuste) que es un índice 

de variabilidad explicada por un modelo sus valores oscilan 0 y 1, pero si el valor es superior 

>.90 indica un ajuste perfecto. Root Mean Square Error of Aproximation (RMSEA Error de 

aproximación cuadrático medio) es un ajuste que elimina las dificultades que presenta el X2 

(cuando la muestra es grande); además, su bondad de ajuste que básicamente explica si el 

modelo debe ser experimentado en población o en muestra. 

Según estos autores, un indicador de buen ajuste es cuando este valor es menor o igual a 0,05 

los valores entre 0.05, 0.08 tiene buen ajuste aceptables (SRMR Índice de error cuadrático 

medio) se encarga de medir la varianza y covarianza de una muestra, mientras más cerca se 

encuentre del valor “0” se considera un mejor ajuste (Escobedo, Hernández, Estabané y 

Martínez, 2016). 

Las medidas de ajuste incremental sirven para confrontar un modelo ya propuesto en uno 

nulo o el peor modelo posible para corroborar la inexistente relación entre las variables. 

Entre estos se tiene: Normed Fit Index (NFI Índice de ajuste normalizado) se encarga de 

comparar modelo propuesto con el nulo midiendo la reducción proporcional cuando se pasa 

de manera inversa (nulo al propuesto). Adjusted Goodness of Fit Index AGFI, GFI ajustado 

por los grados de libertad del modelo propuesto del modelo nulo para los valores indican 

que sea >.90 indicando de esta manera tiene aceptable ajuste, el modelo sus valores 

aceptables entre 0, 1, donde >.90 un valore recomendable. Nonnormed Fit Index (NNFI- 

Índice de ajuste no normalizado) se encarga de resolver los problemas del NFI porque 

considera los grados de libertad del modelo propuesto y nulo, sin estar estrechamente 

relacionado con la muestra. Sus valores deben ser >.90 siendo aceptable. Comparative Fix 

Index (CFI- Índice de corrección comparativa). Incremental Fit Index (IFI- Índice de ajuste 

incremental) es utilizado para muestras pequeñas, neutraliza el alza del NFI, los valores son 

aceptables cuando se acercan a 1. Sin embargo, hay casos en los que puede ser mayor, es 

una medida de centralidad, cuando la muestra pasa los 200 automáticamente pasa a ser un 

índice importante en la investigación. Todos aquellos índices que se encuentran en valores 

0, 1, tendrán mejor ajuste, cuanto más cercano a 1, aunque se pueden dar en ocasiones valores 
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altos. También suelen tomarse como indicadores de   ajuste como valores de .95 a más de 

ajuste aceptable, superiores a .90 Bollen y Bentler (1990) en datos rotados ortogonales   

representan las correlaciones de factores y varianzas, su lado positivo que es un método 

simple, las rotaciones oblicuas son interpretaciones más complejas ya que se debe interpretar 

las relaciones entre los distintivos componentes (Rivas ,2019). 

En relación a la confiabilidad, se considera como la segunda característica importante para 

considerar a un instrumento rigoroso que este claramente enlazado al grado de estabilidad 

de un instrumento de medida. También se considera describir como el rango de confianza 

que se le asigna a los resultados de manera que siendo aplicado a diferentes sujetos o a una 

sola en diferentes ocasiones (teniendo en cuenta las condiciones), se obtengan los mismos 

resultados Rivas (2019) entre ellos tenemos el coeficiente Alfa de Cronbach es el más 

utilizado para valorar la homogeneidad o confiabilidad de los ítems que toman valores entre 

0,1, donde: si el valor está más cercano de cero es, confiabilidad nula, si el numero está 

cercano a 1 presenta una confiabilidad total (Corral 2009). El coeficiente Omega, en cambio 

a diferencia de Alfa de Cronbach, trabaja con las cargas factoriales, que nos da entender es 

la suma de las variables estandarizadas, este proceso es una transformación de los datos que 

hacen más estables los cálculos por ende, muestra un óptimo nivel de fiabilidad, para contar 

con adecuado nivel, en la cual esto debe encontrase entre los intervalos de .70 y .90, es uno 

de los métodos menos utilizados, esto no dependerá del número de ítems, más bien de la 

carga factorial estandarizada ( Ventura y Caycho,  2017). 

Por lo anterior, se hace la pregunta de investigación: ¿cuáles son las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal IMAGEN en 

adolescentes de instituciones educativas de Puente Piedra, Lima 2019? No estar de acuerdo 

con la imagen corporal es un problema grave, se correlaciona positivamente con el riesgo de 

un trastorno alimentario en la población adolescente. 

A nivel metodológico las propiedades psicométricas del Cuestionario  IMAGEN; brindarán 

los interesados en la ciencia,  instrumento confiable y válido en el contexto la presente 

investigación asimismo, nivel teórico es una aportación de información de las variables de 

estudio  aquellos investigadores, profesionales,  estudiantes e interesados, general que están 

enfocados en este  campo de investigación con la población escogida en el contexto dado, 

donde los ayudará a recopilar conocimiento sobre el tema; de mismo modo, servirá como 

fondo para futuras investigadores, en lo práctico brindan aportaciones  para realizar  
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programa de intervención con la población estudiada; así también el instrumento determinará 

la insatisfacción con la imagen corporal  de igual manera en lo  social, contribuirá en nuestro 

ámbito, un instrumento apropiado y validado al contexto para más estudios sobre la 

Insatisfacción con la Imagen Corporal, que muestren puntajes de acuerdo con nuestra 

sociedad al  utilizar estos bienes  psicológicos servirá para identificar posibles daños que 

afectan el rendimiento en diversos contextos en su existencia. 

Finalmente, por este motivo, el objetivo principal fue identificar las propiedades 

psicométricas del Cuestionario de IMAGEN en adolescentes de instituciones educativas de 

Puente Piedra. Lima, 2019. Se tiene como objetivos específicos, es estimar la evidencia de 

validez con base en el contenido del Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal. 

Identificar y analizar a los ítems del Cuestionario IMAGEN. Evaluar la evidencia de validez 

con base en la estructura interna mediante análisis factorial confirmatorio del Cuestionario 

de Insatisfacción con la Imagen Corporal. Evaluar la confiabilidad por la consistencia interna 

del Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal. Determinar el análisis factorial 

exploratorio del cuestionario Insatisfacción con la Imagen Corporal del modelo propuesto.  

Por último, establecer percentiles para el modelo nuevo del Cuestionario de insatisfacción 

con la imagen corporal. 
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II. MÉTODO 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

Diseño de investigación  

Se utilizó un diseño de exploración instrumental, para López y Benavente (2013) comprende 

analizar la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación psicológica ya sean 

versiones nuevas, adaptadas o traducciones de propiedades psicométricas, asimismo validar 

la teoría del test. 

Tipo de investigación  

Presentó un tipo de investigación tecnológica ya que sus objetivos de investigación estaban 

principalmente vinculados a lo teórico y práctico, además, los instrumentos son científicos 

ya   están bajo el apoyo teórico que contribuyen a la ciencia a través de instrumentos que son 

efectivos para el futuro (Valderrama, 2013). 

Nivel de estudio 

Presentó un nivel de investigación aplicada, que tiene como objetivo resolver problemas 

prácticos para la acción inmediata a las condiciones específicas, teniendo en cuenta la 

necesidad que surge en una realidad, este tipo de investigación debería ser totalmente 

aplicable en cualquier lugar (Tam, Vera y Oliveros, 2008).  

Enfoque de estudio 

Presentó enfoque cuantitativo, donde establece una dinámica causal para explicar el objeto 

de investigación se utiliza muestras grandes de una población determinada; por ello se utiliza 

la estadística para el análisis de datos (Fiallo, Cerezal y Hedesa, 2008). 

2.2 Operacionalizaciòn de Variable 

Variable: Insatisfacción con la imagen corporal 

Presentar insatisfacción hacia a su imagen corporal, esto se originan a partir de una 

precepción errónea sobre su propia imagen lo que afecta la autoestima y las relaciones 

interpersonales de la persona. Sentirse insatisfecha con su imagen propia esto puede deberse 

a una dificultad cultural, social o por presentar conductas alimenticias (Dávila y Carrión, 

2014). 
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Definición operacional  

Dimensiones: 

Entre las dimensiones, el cuestionario presenta componentes de la Insatisfacción Cognitivo-

Emocional (ICE) la incomodidad emocional y la alteración de los pensamientos en términos 

de apariencia física, que consta de 21 ítems. Siendo los ítems 1 al 21, Componente de 

Insatisfacción Perceptiva (IPE) percibe distorsión en términos de imagen corporal, que 

consta de 10 ítems; conformado del 22 al ítem 31, Componente de Insatisfacción 

Comportamental (ICL) donde realizan comportamientos extremos para mantener el cuerpo 

ideal, que consta de 7 ítems. Formado del 33 al ítem 38. Siendo de tipo ordinal, donde las 

alternativas de respuesta son: raramente o nunca, raramente, a veces sí y otro no, muchas 

veces, casi siempre o siempre. 

2.3 Población, muestra y muestreo 

Población   

 

Tabla 1 

Distribución de la población de los estudiantes de 1° al 5°grado de secundaria por grado 

I.E  1ro 2° 3° 4° 5° N° Alumnos  

I.E01 60 53 45 56 41 256 

I.E02 66 68 84 68 69 355 

IE03 82 80 92 98 87 439 

Total  209 201 221 222 197 1050 

ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación – 2019 

 

Nota: la población estuvo compuesta de 1 055 alumnos pertenecientes a 3 instituciones 

educativas de nivel de secundaria del distrito puente piedra Lima que fueron: I.E.P Nº 01, 

conformado por 258 de primer año al quinto de secundaria de edades 11 a 18 el I.E.P Nº 02, 

el cual cuenta con 357 estudiantes matriculados en el nivel secundario I.E.P Nº 03, cuentan 

con 440 estudiantes de secundaria entre edades 11 a 18 años, las cifras y los datos se basaron 

en el informe brindado por página (ESCALE, 2019). 
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Muestra 

La muestra residió por 1 000 sujetos, de tres instituciones educativas públicas de Puente 

Piedra, (Anthoine et al., 2014) si el tamaño de la muestra constante de 100, es pobre, 200 

justo, 300 bueno, 500 muy bueno y 1 000 excelente; para la mencionada investigación se 

aplicó en la muestra total de 1000 sujetos que oscila entre 12 a 18 años de edad; del primer 

año hasta el quinto año de nivel secundario. 

Muestreo 

Si el criterio no es probabilístico por ensayo, donde, es un criterio del investigador, 

seleccione una muestra en función de su juicio, teniendo en cuenta ciertas características que 

pueden influir en los datos Sánchez, Reyes y Mejía (2018) el muestreo intencional consiste 

que la muestra se integra con los individuos que se consideran convenientes o representan la 

población de interés, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. 

Se consideraron los siguientes criterios inclusión: alumnos pertenecientes a estas 

instituciones, estudiantes que desean colaborar con la evaluación, estudiantes entre las 

edades de 11 y 18 años, estudiantes de primer año hasta quinto grado de ambos sexos. 

Criterios de exclusión: no se consideró los estudiantes que no cumplen con los siguientes 

criterios: estudiantes que no califican específicamente el examen, aquellos que no desean 

colaborar con la evaluación, pertenecientes de primaria y todos aquellos que no pertenecen 

a la institución. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Ficha técnica  

Cuestionario IMAGEN, fue creado por Solano y Cano en el año 2010, su aplicación se 

realiza de manera individual y colectiva, tiempo 10 minutos aproximadamente, a partir de 

los 11 años, tiene la finalidad de evaluar la insatisfacción con la imagen corporal y presenta 

tres componentes: cognitivo emocional, perceptivo, comportamental, en cuanto a su forma 

de evaluación es fácil, rápida, su baremaciòn en percentiles por sexo y grupo (normal o 

clínico). 

El cuestionario IMAGEN, está compuesta por 38 ítems, se utiliza para aplicar en el campo 

educativo, puede usarse como grupo para hacer una detección temprana de los trastornos 

alimentarios, esto es según los resultados de la investigación realizada, la existencia de 
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controles elevados se considera un indicador de riesgo de trastorno alimentario en el 

comportamiento alimentario tener un puntaje de riesgo significa tener una alta insatisfacción 

con la imagen corporal. 

Reseña histórica  

El cuestionario IMAGEN, evalúa en diferentes componentes, ya que sus ítems han sido 

creados a partir de la revisión bibliográfica de la imagen corporal y los instrumentos 

utilizados en su evaluación, así como los registros de los registros médicos de pacientes 

diagnosticados de anorexia, bulimia. nerviosa, de la que se extrajo información subjetiva de 

las experiencias de su cuerpo y peso, además, se realizaron entrevistas semiestructuradas con 

estos pacientes siguiendo el modelo de la entrevista para el diagnóstico de trastornos 

alimentarios (IDED, Willimson, Duchman, Mckenezie y Watkins, 1990), donde se 

extrajeron pensamientos, emociones, percepciones y comportamientos característicos de la 

insatisfacción con la imagen corporal, por conjunto de artículos que fue revisado 

posteriormente por expertos. También se compone de 38 elementos y se divide en tres 

factores cognitivos, emocionales, perceptuales y de comportamiento. Y para evaluar esta 

frecuencia, se utiliza una escala de 5 puntos en categorías (0 = casi nunca o nunca, 1 = 

raramente, 2 = a veces si otros no lo hacen, 3 = muchas veces 4 = casi siempre o siempre). 

Normas de corrección  

El cuestionario se autocorrige, las respuestas dadas por el sujeto copian en una página de 

corrección ubicada debajo de la copia, para la corrección se debe separar la primera página, 

para esto se debe hacer la suma de los puntajes dados por la persona ítems de cada escala 

(ICE, IPE, ICL), obteniendo así los puntajes directos de cada una de las escalas mencionadas 

Validez y confiabilidad   

Para la confiabilidad del cuestionario, pasó por tres fases, Fase 1; creación del instrumento 

y análisis preliminares con muestras de ambos sexos y grupos de control y clínicos para esto, 

se utilizó el alfa de Cronbach para estudiar la consistencia interna en una muestra general (n 

= 243). El valor más alto obtenido pertenece al componente cognitivo-emocional (0,92) y el 

puntaje total de la prueba es (0,91). En la fase 2; el análisis con muestras de mujeres de los 

grupos control, clínico y de riesgo utilizó el Alfa de Cronbach en muestra general (N = 538), 

el valor más alto es el componente cognitivo emocional (0,96) y la puntuación total de la 
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prueba (0,96). Finalmente, en la fase 3, análisis con una muestra de varones de los grupos 

de control y riesgo, se calculó el coeficiente alfa de Cronbach con una muestra (n = 352), 

obteniendo un valor de 0,89 para la puntuación total del cuestionario. En cuanto a su escala: 

sus escalas en percentiles por sexo y grupo normal o clínico. 

2.5 Procedimiento 

Después de seleccionar la muestra por prueba se solicitó el apoyo de las instituciones 

educativas, mediante la carta de presentación de la Universidad César Vallejo para obtener 

permiso para ingresar a las aulas para la evaluación de los estudiantes. Después de obtener 

el permiso, se programaron las fechas para la evaluación con estudiantes de ambos sexos, 

desde primero hasta quinto grado de la escuela secundaria, que participaron voluntariamente. 

Luego se aplicó el instrumento a los alumnos, donde se les explicó y se les dieron las 

instrucciones verbales para desarrollar el cuestionario de insatisfacción con la imagen 

corporal, la muestra final obtenida fue de 1000 alumnos de 3 instituciones públicas. 50% de 

mujeres y 50% de hombres 

2.6 Método de análisis de datos  

Para el procedimiento de análisis, se utilizaron el programa de cálculo Excel versión 2016, 

el software estadístico SPSS Versión 25, el programa estadístico IBM SPSS Amos 25 y el 

programa Jamovi versión 1.0; La primera fase llamada estudio piloto trabajó con 100 

estudiantes de ambos sexos desde el 1º hasta el 5º año de secundaria entre los 12 y los 18 

años. Se realizó la validez de contenido, se consultó a 10 expertos en la especialidad, quienes 

evaluaron cada uno de los 38 ítems del cuestionario, se utilizó el coeficiente de V de Aiken 

para determinar la concordancia de los jueces de la misma manera que el análisis descriptivo 

de los ítems fueron frecuencia, media, desviación estándar, coeficiente de asimetría de 

Fisher, índice de homogeneidad corregido por curtosis, se analizó la similitud. Además, se 

usó el método de consistencia interna para obtener confiabilidad para obtener los resultados 

del coeficiente Alfa de Cronbach. 

En la segunda fase, se realizó un análisis de ítems donde se establecieron los índices de 

homogeneidad, las comunalidades para el correcto funcionamiento de los reactivos. 

Seguidamente se evidenció la validez interna a través del Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC), sin evidenciar el índice de ajuste global según el modelo propuesto por el autor. 

También se evidenciaron los índices de ajuste CFI, TLI y RMSEA, donde según los 
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resultados indica que no encaja. La validez de constructo a través del AFC, la validez de 

constructo a través del AFE y la validez del criterio. Del mismo modo, la fiabilidad del 

instrumento se estableció utilizando los coeficientes Alfa de Cronbach y Omega. Y, por 

último, las escalas se hicieron en percentiles. 

2.7 Aspectos éticos 

Se siguió los lineamientos en el manual APA para el correcto citado y la redacción de las 

fuentes utilizadas para la investigación, se obtuvo el permiso para el uso del inventario por 

parte de los propios autores, del mismo modo, se obtuvo el permiso correspondiente por 

parte de las autoridades y directivos de las instituciones educativas técnica mencionadas a 

través de una carta de presentación.  

Así mismo, siguiendo a Gómez (2009) los principios bioéticos en la investigación 

psicológica, como el principio de autonomía, de beneficencia y no maleficencia se le informó 

a los estudiantes el objetivo y la importancia de su participación a través de un 

consentimiento informado para su libre participación, siguiendo los lineamientos de 

Asociación Médica Mundial (2017) y como lo estipula la declaración de Helsinki, se veló 

por el bienestar de los participantes, se dieron las consignas necesarias para la administración 

del instrumento. Siguiendo, los aspectos éticos del código de ética del psicólogo, teniendo 

en cuenta el Art.79, se garantizó la privacidad, discreción y confiabilidad de los resultados 

de la prueba. 
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III. RESULTADOS 

 Tabla 2 

Nota: se observan en el análisis de validez del coeficiente de V de Aiken, se puede apreciar 

los valores a 0.98 y 1 en las áreas de claridad, pertinencia y relevancia, lo cual demuestra 

que todos los ítems fueron validados y aceptados, esta validez se llevó acabo a base al criterio 

de 10 jueces expertos en el tema, estos valores son significativos lo que indica si reúne 

evidencias de contenido siendo valor p>0.80 Escurra (1988) ver tabla 2. Anexo 9 en el que 

se adjunta. 

 

 

Nota: según el análisis estadísticos de los ítems el componente de insatisfacción cognitivo 

emocional, se evidencia que ninguno del porcentaje de respuestas a los ítems de esta 

dimensión llegan a un 80% lo que indica, que no existe sesgo, es decir no responden por  

deseabilidad social, presenta una  distribución asimétrica, ya que los valores  son =0 Toledo 

(2006) así mismo, tiene una media de curtosis platicùrtica ya que sus medidas son <0 

Suárez (2012); también se evidencia valores de la correlación total de los elementos 

corregidos (IHC) indica una buena significancia, ya que  Kline (1982) deben ser ≥0.20 

cumplen  con este criterio los veinte y uno ítems; con respecto, la comunalidad deben ser 

h2>0.40 Sireci (1998) donde los ítems cumplen con lo propuesto. Finalmente se presenta 

el índice de discriminación por grupos extremos encontrándose diferencias 

estadísticamente significativo. 
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Tabla 3 

Análisis descriptivo del componente de insatisfacción cognitivo – emocional (n= 1000) 

ítem Frecuencias  

 0           1           2              3          4 

M DE gl g2 ihc h2 id A 

1 13.6 44.5 23.0 15.4 3.5 1.50 1.020 .528 -.350 0.30 0.46 .000 SI 

2 7.8 36.3 31.4 20.3 4.2 1.76 .996 .258 -.559 0.272 0.61 .000 SI 

3 14.4 37.9 28.8 15.7 3.2 1.55 1.020 .343 -.488 0.41 0.47 .000 SI 

4 15.7 32.4 28.6 18.6 4.7 1.64 1.095 .240 -.707 0.439 0.51 .000 SI 

5 13.8 31.6 28.9 20.4 5.3 1.71 1.098 .189 -.739 0.368 0.55 .000 SI 

6 22.3 28.2 26.8 20.2 2.5 1.52 1.118 .164 -.990 0.556 0.58 .000 SI 

7 15.7 31.0 28.6 20.2 4.5 1.66 1.100 .179 -.779 0.471 0.59 .000 SI 

8 20.1 32.9 24.7 18.0 4.3 1.53 1.126 .321 -.780 0.579 0.71 .000 SI 

9 17.7 36.0 24.1 19.3 2.9 1.53 1.078 .290 -.793 0.544 0.66 .000 SI 

10 18.7 34.1 23.4 20.4 3.4 1.55 1.110 .267 -.869 0.531 0.61 .000 SI 

11 18.1 34.1 25.9 18.0 3.9 1.55 1.097 .301 -.732 0.572 0.59 .000 SI 

12 19.9 30.9 26.1 20.3 2.8 1.55 1.104 .189 -919 0.584 0.50 .000 SI 

13 15.9 32.2 27.7 19.4 4.8 1.65 1.105 .230 -.754 0.508 0.49 .000 SI 

14 14.3 33.8 26.8 20.6 4.4 1.66 1.088 .223 -.766 0.526 0.52 .000 SI 

15 14.4 32.2 29.4 19.3 4.7 1.67 1.084 .210 -.700 0.525 0.52 .000 SI 

16 18.7 31.7 27.6 17.5 4.5 1.57 1.113 .278 -.733 0.563 0.59 .000 SI 

17 17.6 32.7 28.3 16.8 4.6 1.58 1.099 .296 -.664 0.453 0.59 .000 SI 

18 14.6 32.8 27.9 19.4 5.3 1.68 1.103 .240 -.723 0.388 0.58 .000 SI 

19 18.0 31.2 31.0 16.9 2.9 1.55 1.058 .195 -.707 0.476 0.56 .000 SI 

20 18.3 35.3 24.1 18.8 3.5 1.53 1.096 .312 -.772 0.489 0.55 .000 SI 

21 17.3 33.9 26.1 17.4 5.3 1.5 1.119 .331 -.691 0.44 0.50 .000 SI 

Nota: D: dimensiones; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

Fisher; g2: coeficiente de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad; A: Aceptable 
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Tabla 4 

Análisis descriptivo del componente de insatisfacción perceptivo (n=1000) 

Nota: D: Dimensiones; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

Fisher; g2: coeficiente de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad; A: Aceptable. 

 

Nota: según el análisis estadístico de los ítems el componente de insatisfacción perceptual, 

se observa que ninguno del porcentaje de respuestas a los ítems de esta dimensión llegan a 

un 80% lo que indica, que no existe sesgo, es decir no responden por deseabilidad social;  

presentan una distribución asimétrica ya que sus valores son =0 Toledo (2006), excepto el 

ítem 22, asimismo tiene una media de curtosis platicùrtica ya que los valores son <0 Suárez 

(2012); excepto el ítem 22, también, evidencia valores de la correlación total de los 

elementos corregidos (IHC) indicando una buena significancia ya que según Kline (1982) 

que debe ser ≥0.30 cumpliendo con este criterio los diez  ítems; con respecto, la  comunalidad 

debe ser h2> 0.40 (Sireci, 1998) donde los ítems cumplen con lo propuesto.

ìtem Frecuencias 

0              1                2           3            4 

M DE gl g2 ihc h2 id A 

22 37.4 47.3 10.1 3.6 1.6 .847 .847 1.24 2.00 .318 .774 .000 SI 

23 25.2 40.5 22.8 9.7 1.8 1.22 .990 .587 -200 .505 .429 .000 SI 

24 33.4 42.9 16.3 5.7 1.7 .994 .937 .925 .647 .514 .650 .000 SI 

25 30.6 38.7 19.8 8.2 2.7 1.13 1.02 .775 .075 .553 .550 .000 SI 

26 28.4 41.6 20.2 7.8 2.0 1.13 .980 .739 .130 .546 .657 .000 SI 

27 25.9 40.5 23.8 8.1 1.7 1.19 .968 .595 -.094 .589 .679 .000 SI 

28 26.8 40.2 21.3 9.4 2.3 1.20 1.01 .667 -.092 .559 .744 .000 SI 

29 25.2 38.7 24.0 9.2 2.9 1.25 1.02 .621 -.123 .584 .640 .000 SI 

30 27.5 38.7 20.5 9.6 3.2 1.23 1.06 .726 -.075 .512 .648 .000 SI 

31 25.5 40.7 19.6 9.2 5.0 1.27 1.09 .785 .027 .536 .543 .000 SI 
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Tabla 5 

Análisis descriptivo del componente de insatisfacción comportamental (n=1000) 

 Nota: D: Dimensiones; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

Fisher; g2: coeficiente de curtosis; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: 

Comunalidad; A: Aceptable. 

 

Nota: se presentan los análisis estadísticos de los ítems el componente de insatisfacción 

comportamental, se observa que ninguno del porcentaje de respuestas a los ítems de esta 

dimensión llegan a un 80% lo que indica, que no existe sesgo, es decir no responden por 

deseabilidad, se presentan una distribución asimétrica  ya que sus valores <0 Toledo 

(2006),excepto los ítems 32, 33; 34: 38), asimismo tiene una medida curtosis platicùrtica   ya 

que sus medidas son <0 Oliva (2010);excepto los ítems 32, 33, 34, 38 también se evidencia 

valores de la correlación total de los elementos corregidos (IHC) indica una buena 

significancia ,ya que según Kline (1982) debe ser ≥0.30 cumpliendo con estos criterios los 

siete ítems; con respecto, la comunalidad debe ser >0.40 donde los ítems  cumplen con lo 

esperado. 

 

 

 

ítems Frecuencias 

0             1         2           3      4 

M DE gl g2 ihc h2 id A 

32 42.4 45.9 8.1 2.3 1.3 .717 .790 1.39 2.93 .422 .44 .000 SI 

33 34.3 43.8 14.6 5.7 1.6 .911 .877 1.01 1.067 .521 .64 .000 SI 

34 33.7 47.6 11.6 4.9 2.2 .879 .857 1.10 1.46 .548 .66 .000 SI 

35 29.5 46.3 16.5 5.9 1.8 1.00 .879 .888 .851 .569 .79 .000 SI 

36 30.1 46.2 15.3 6.3 2.1 .988 .915 .987 .939 .493 .60 .000 SI 

37 33.3 42.5 15.8 6.5 1.9 .980 .921 .948 .775 .535 .66 .000 SI 

38 28.2 48.1 12.2 6.3 5.2 1.05 .982 1.182 1.37 .493 .48 .000 SI 
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Tabla 6 

Índices de ajuste del AFC del Cuestionario IMAGEN del modelo original (n=1000) 

Índices de ajuste Valores 

Ajuste Absoluto   

   

X2 / gl  Razón chi cuadro / grados de libertad 6.294 

GFI Índice de bondad de ajuste 0.800 

AGFI Índice de bondad de ajuste modificado 0.776 

RMSEA Error cuadrático medio de aproximación 0.073 

   

Ajuste comparativo  

   

CFI Índice de ajuste comparativo 0.718 

NNFI/TLI Índice no normalizado de ajuste ó Tucker Lewis 0.700 

 

Nota: se muestra el análisis confirmatorio según el modelo original propuesto por el autor 

de la escala teniendo como base 38 ítems, los valores que se evidenció en sus índices de 

ajuste con una razón de X2 /gI = 6.294, indicando que la prueba no se ajusta adecuadamente, 

el RMSEA=0.073 no presenta valor esperado para confirmar el modelo propuesto por el 

autor, el CFI=0.718, siendo menor a 1 no es lo adecuado, el GFI=0.800, teniendo un valor 

no aceptable y AGFI=0.776 <0.90 no es lo adecuado Hu y Bentler (1999) por lo tanto no se 

justa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Figure 1. Diagrama del modelo factorial del Cuestionario IMAGEN modelo original 
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Tabla 7 

Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett del supuesto previo al Análisis Factorial 

Exploratorio del Cuestionario IMAGEN en su  modelo original  (38 ítems) 

Índices                                              resultados del 

                                                                                                       AFE 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin 0.890 

KMO           Prueba de esfericidad de Bartlett gl. 703 

Sig. 0.000 

  

Nota: se evidencia los resultados de la medida de KMO para el Cuestionario de 

insatisfacción con la imagen corporal IMAGEN es de 0.890, siendo un valor cercano a 1 por 

lo que es aceptable Santiago (2011) asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett sí es 

significativa que es <0.005, permitiendo el Análisis Factorial Exploratorio. 

  

Tabla 8 

Varianza explicada del Cuestionario IMAGEN modelo original Análisis Factorial Exploratorio 

(38 ítems) 

Varianza total explicada 

 

 

 

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas  de  

extracción 

Sumas de cargas  de  

rotación 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 8.330 21.921 21.921 7.742 20.375 20.375 2.484 6.536 6.536 

2 3.977 10.467 32.388 3.442 9.058 29.432 2.097 5.518 12.054 

3 1.665 4.381 36.768 1.010 2.659 32.091 2.011 5.291 17.345 

4 1.566 4.121 40.889 1.064 2.799 34.890 2.006 5.279 22.624 

5 1.493 3.929 44.818 0.934 2.458 37.348 1.758 4.627 27.251 

6 1.271 3.346 48.163 0.858 2.259 39.607 1.691 4.450 31.702 

7 1.240 3.264 51.427 0.853 2.245 41.852 1.661 4.372 36.073 

8 1.174 3.089 54.516 0.690 1.816 43.668 1.545 4.066 40.139 

9 1.136 2.991 57.507 0.601 1.581 45.249 1.510 3.974 44.113 

10 1.100 2.894 60.401 0.589 1.551 46.800 1.021 2.687 46.800 

Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

Nota: se observa una estructura factorial donde los ítems se agrupan en 10 factores los cuales 

explican el 60.401% de varianza total, la cual es aceptable Montoya (2007) ya que es un 

equivalente que supera el 50% de la explicación del cuestionario total. 
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Tabla 9 

Matriz de componente rotado en el modelo original Análisis Factorial Exploratorio del 

Cuestionario IMAGEN (38 ítems) 

Matriz de factor rotadoa 

ítem 
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
pu27 0.756          

pu29 0.690          
pu31 0.557          
pu25 0.535          
pu23           
pu17  0.615         
pu15  0.573         
pu19  0.564         
pu13           

pu21           

pu08   0.751        

pu10   0.599        

pu06   0.564        

pu04           

pu16    0.638       

pu14    0.568       

pu18    0.511       

pu20           

pu12           

pu28     0.703      

pu26     0.644      

pu30     0.568      

pu35      0.828     

pu37      0.587     

pu33      0.584     

pu34       0.646    

pu36       0.637    

pu38           

pu32           

pu09        0.668   

pu07        0.554   

pu11        0.544   

pu02         0.574  

pu05         0.561  

pu01           

pu03           

pu22          0.568 

pu24           

Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud. Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser.  a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 
 

 

Nota:  utilizando el método de varimax, se obtuvo reagrupación de los ítems en 10 factores   

el primer indicador o factor se agrupó en cuatro ítems, los cuales son 27,29,31,25 además 
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sus cargas factoriales oscilan entre .50 y.70, el segunda factor se reagrupan tres ítems, 

17,15,19 con carga factoriales entre .50 y .60, el tercer factor se reagruparon tres ítems 8, 10, 

6 con carga factorial de .50 y .70, cuarto factor se reagrupan de tres ítems, son  14,18,20 con 

cargas .70, .50 quinto  factor se reagrupa tres  ítems, los cuales son  28,26,30 con cargas .70, 

.60, .50 Sexto factor se reagrupan los ítems 35,37,33 con cargas .80, .50 séptimo factor se 

reagruparon dos ítems, los cuales son 34,36 con carga factorial .60, octavo factor se reagrupó 

9,7,11con cargas .50; .60 noveno factor se agrupó con los ítems; son 2; 5 con carga 

factoriales .50 por cada ítem. Por último, el décimo factor esta reagrupado por un solo   ítem 

22 todos los ítems presentan una carga factorial mayor a 0.50 excepto los (ítems 23,13, 21, 

4, 20, 12, 38, 32, 1, 3, 24) que tienen cargas menores a .50 Ximènez y García (2004) las 

cargas <0.50 son débiles;  los factores siete, nueve y diez no se aceptan siguiendo el criterio 

Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás (2014) cada factor debe estar conformando como 

mínimo de tres ítems, siguiendo los criterios del mencionado no se considerarán para el 

siguiente análisis. 

 

Tabla 10 

Prueba  de  KMO y esfericidad de Bartlett del Cuestionario IMAGEN  del supuesto 

previo al segundo  Análisis Factorial Exploratorio (22 ítems) 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .863 

Prueba de esfericidad de Bartlett   

gl 231 

Sig. 0.000 

 

Nota: aprecian los resultados de la medida de KMO para el Cuestionario de Insatisfacción 

con la Imagen Corporal (IMAGEN) es de .863 siendo un valor cercano a 1 por lo que es 

aceptable Santiago (2011). Así mismo, la prueba de esfericidad de Bartlett sí es significativa 

ya que es <0.05, permitiendo el Análisis Factorial Exploratorio para el segundo análisis.  
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Tabla 11 

Varianza explicada del Cuestionario IMAGEN en el segundo   Análisis Factorial Exploratorio 

(22 ítems) 

Varianza total explicada 

Factor 

Autovalores iniciales 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la extracción 

Sumas de cargas al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5.747 26.123 26.123 5.172 23.508 23.508 2.081 9.458 9.458 

2 2.846 12.936 39.059 2.307 10.486 33.994 1.744 7.926 17.384 

3 1.288 5.855 44.915 0.913 4.150 38.144 1.583 7.194 24.578 

4 1.280 5.816 50.731 0.867 3.942 42.085 1.558 7.080 31.658 

5 1.185 5.385 56.116 0.806 3.664 45.749 1.531 6.958 38.616 

6 1.055 4.794 60.910 0.591 2.688 48.437 1.425 6.479 45.095 

7 1.002 4.556 65.466 0.549 2.494 50.931 1.284 5.835 50.931 

Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

Nota: se evidencia la estructura factorial con 7 factores o indicadores que explican el 

65.466% de la varianza en su totalidad, donde se deduce que es aceptable ya que su valor 

supera a 50% de la explicación del Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal, 

cabe resaltar que superan los indicadores propuesto por los autores.  
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Tabla 12 

Matriz de componente rotado en el segundo Análisis Factorial Exploratorio del 

Cuestionario IMAGEN (22 ítems) 

Matriz de factor rotadoa 

Ítem 
Factor 

1 2 3 4 5 6 7 

pu27 0.751       

pu29 0.724       

pu31 0.560       

pu25 0.521       

pu35  0.874      

pu37  0.604      

pu33  0.602      

pu08   0.839     

pu10   0.571     

pu06   0.518     

pu28    0.858    

pu26    0.559    

pu30    0.521    

pu09     0.745   

pu11     0.586   

pu07     0.561   

pu16      0.715  

pu14      0.576  

pu18        

pu17       0.688 

pu19       0.521 

pu15        

Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud.  Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 

Nota: se observa la reagrupación de los ítems a los indicadores, donde en el primer factor 

tiene cuatro ítems 27, 29, 31, 25, además sus cargas factoriales oscilan entre .50 y.70, en el 

segunda factor se reagrupan por tres ítems ,35, 37, 33 con carga factoriales entre .60 y.80 

para el tercer factor se reagruparon de tres ítems 8, 10, 6 con una carga factorial de .80 y .50, 

para el cuarto, factor reagrupados los ítems  28.26.30, con cargas .80 y.50 para el quinto 

factor reagrupado por  tres ítems 9,11,7 con carga factoriales entre .70 y .50 en el factor sexto 

están reagrupadas por los ítems 16,14 con cargas .70 y .50. Finalmente, en el séptimo se 

reagruparon dos ítems 17, 19 por lo tanto, los dos últimos factores compuestos por los ítems 

16,14, 17,19 y 18, 15 son los que no presenta cargas no son considerados siguiendo los 

criterios Lloret et al. (2014) la cantidad de lo ítems agrupados por factor deben estar como 

mínimo 3 a 4 ítems. Asimismo, a los ítems 18, 15 por presentar cargas factoriales menores 

a 0.50. 
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Tabla 13 

Prueba de  KMO y esfericidad de Bartlett del Cuestionario IMAGEN supuesto previo al 

tercer  Análisis Factorial Exploratorio (16 ítems) 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.838 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

 

  

gl 12 

Sig. 0.000 

 

Nota: mostrada se aprecia una buena adecuación de datos estadísticos de KMO su valor fue 

0.838 indica muy próximo a la unidad lo que indica aceptable Santigo (2011). Por su parte 

la prueba de esfericidad de Bartlett, se evidencia un valor de .000 sí es significativa ya que 

es <0.05 esto demuestra que es oportuno realizar el procedimiento del AFE. 

 

Tabla 14 

Varianza explicada del Cuestionario IMAGEN en el tercer  Análisis Factorial Exploratorio (16 

ítems) 

Varianza total explicada 

 

 

 

Factor 

Autovalores iniciales 
Sumas de cargas   la 

extracción 

Sumas de cargas  de  

rotación 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 4.793 29.957 29.957 4.287 26.795 26.795 1.992 12.449 12.449 

2 2.283 14.271 44.228 1.781 11.134 37.929 1.740 10.875 23.324 

3 1.279 7.993 52.221 0.915 5.717 43.646 1.665 10.406 33.730 

4 1.159 7.243 59.464 0.781 4.882 48.528 1.584 9.897 43.627 

5 1.150 7.184 66.649 0.737 4.608 53.135 1.521 9.509 53.135 

 Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud. 

 

Nota: se evidencia la estructura factorial con 5 factores en donde explican el 66.649 de la 

varianza total la cual es aceptable por lo que el equivalente es mayor 50% de explicación de 

la escala con 16 ítem. 
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Tabla 15 

Matriz de componente rotado en el tercer Análisis Factorial Exploratorio del cuestionario 

IMAGEN del modelo propuesto (16 ítems) 

 

Matriz de factor rotadoa 

Ítem 
Factor 

1 2 3 4 5 

pu27 0.747     

pu29 0.716     

pu31 0.554     

pu25 0.521     

pu35  0.874    

pu33  0.606    

pu37  0.604    

pu08   0.839   

pu10   0.640   

pu06   0.583   

pu28    0.851  

pu26    0.577  

pu30    0.539  

pu09     0.755 

pu11     0.638 

pu07     0.611 

Nota: Método de extracción: máxima verosimilitud. Método de rotación: Varimax con 

normalización Kaiser. a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. 

 

Nota: se observa la reagrupación  de  los ítems a los indicadores, donde en el primer factor 

tiene 4 ítems 27, 29, 31, 25, sus cargas factoriales oscilan entre .50 y.70, segunda factor se 

reagrupan por tres  ítems  35, 33, 37 con carga factoriales entre .60 y.80, el tercer factor se 

reagruparon tres ítems 8, 10, 6 con  carga factorial de .50 , .80, el cuarto factor 28, 26, 30, 

con cargas  factoriales de .50 a .80, el quinto factor tiene tres ítem 9, 11, 7 con carga 

factoriales entre .70 y .60 Ximénez y García (2014), recomienda una vez rotado los factores 

en los valores de los ítems  sean de aporte mínimo entre 0.5 y 0.7 y sea significativo en su 

aporte. Por ende, para los cinco factores se consideró factores con cargas factoriales mayores 

o iguales a 0.50 y con un mínimo de tres ítems por cada factor, cumpliendo el criterio de 

(Lloret et al. 2014) 
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Tabla 16 

Índices de ajuste del Análisis Factorial Confirmatorio del Cuestionario IMAGEN 

(n=1000) 

Índices de ajuste Valores 

 
Modelo original 

(38 ítems) 

Modelo propuesto 

(16 ítems) 

Ajuste Absoluto   

   

X2 / gl  
Razón chi cuadro / grados de 

libertad 
6.294 2.396 

GFI Índice de bondad de ajuste 0.800 0.973 

AGFI 
Índice de bondad de ajuste 

modificado 
0.776 0.961 

RMSEA 
Error cuadrático medio de 

aproximación 
0.073 0.037 

   

Ajuste comparativo  

   

CFI Índice de ajuste comparativo 0.718 0.975 

NNFI/TLI 
Índice no normalizado de ajuste 

ó Tucker Lewis 
0.700 0.968 

Nota: se presenta los siguientes resultados mediante el análisis factorial confirmatorio para 

un nuevo modelo de la escala reagrupando el 16 ítem entre los valores que se evidencian en 

sus índices de ajuste con una razón para el modelo original de X2 /gl =6.294 indicando que la 

prueba no se ajusta adecuadamente  y para el segundo modelo X2/gl=.037 indica que tiene 

buen ajuste, en el modelo original RMSEA=.073 y RMSEA=0.037 para el segundo modelo 

siendo un valor aceptable (Escobedo, Hernández, Estabané y Martínez, 2016) modelo 

original el CFI=.718 y CFI=.975 para el segundo modelo  siendo más cercano 1 indicando 

que es adecuado, en el modelo original GFI=.800 y GFI=.973 ajuste aceptable para el 

segundo  modelo, el modelo original AGFI=.776 y AGFI=0.961, ajustándose de mejor 

manera para el segundo y finalmente, TLI=.700 y TLI=.968 para el segundo modelo >0.90 

Hu y Bentler (1999) presentan buen ajuste. 
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Figure 2.  Diagrama del modelo factorial del Cuestionario IMAGEN propuesto con 16 ítems 
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Tabla 17 

Análisis de confiabilidad del modelo original del Cuestionario IMAGEN y sus componentes 

del modelo original mediante el coeficiente Alfa de Cronbach y Omega (n=1000) 

 

Nota: se puede observar el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach de .900, el cual 

demuestra una confiabilidad muy alta de la prueba en su dimensión 1 se aprecia un  

coeficiente de .880 el cual demuestra una confiabilidad  muy alta en la dimensión 2 un 

coeficiente de .833 lo que demuestra una confiabilidad muy alta  en la dimensión 3 un 

coeficiente de .786, lo que demuestra una confiabilidad aceptable Kerlinger (2002) en cuanto 

a la confiabilidad por el coeficiente Omega muestra un índice de resultado de la prueba .901 

la cual es considerada una confiabilidad alta, las dimensiones 1, 2 y 3 también  poseen una 

confiabilidad que se encuentra dentro de los valores aceptable, lo que indica que es una 

confiabilidad adecuada para la dimensiones ( Ventura y Caycho, 2017). 

Tabla 18 

Análisis de confiabilidad del modelo propuesto del Cuestionario IMAGEN 

 

Variable /dimensiones Alfa de 

Cronbach  α 

Omega  

McDonald's ω 

Nº elementos   

IMAGEN .900 .901 38 

cognitivo -emocional .880 .881 21 

Perceptivo .833 .834 10 

Comportamental .786 .787 7 

Variable /dimensiones Alfa de Cronbach 

16 ítems 

Omega McDonald's Nº de 

elementos 

IMAGEN .838 .842 16 

D1 .784 .789 4 

D2  .782 .792 3 

D3 .773 .781 3 

D4  .756 .765 3 

D5 .741 .747 3 
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Nota: Se observa el valor del coeficiente de Alfa de Cronbach es  de .838, el cual demuestra 

una confiabilidad  excelente de la prueba, en sus dimensiones 1 se evidencia un coeficiente 

de .784 el  cual demuestra un confiabilidad excelente confiable en  la dimensión 2 se obtuvo  

coeficiente de .782 lo que indica una confiabilidad excelente confiable, dimensión 3 se 

obtuvo un coeficiente de .773 lo cual indica  una confiabilidad excelente, dimensión 4 con 

un coeficiente de .756 el cual indica una confiabilidad excelente y para dimensión 5 se 

obtuvo un coeficiente .741 el cual indica una confiabilidad excelente (Kerlinger, 2002) en 

cuanto a la confiabilidad por el coeficiente Omega se muestra in índice de la prueba de .842 

la cual se considera aceptable las dimensiones 1,2,3,4,5 presentan una confiabilidad dentro 

de los valores aceptable ( Ventura y Caycho, 2017).  

 

Tabla 19 

Evaluación de la normalidad por el estadístico de Shapiro-Wilk de modelo propuesto 

 

Nota: se aprecia que la muestra no procede de una distribución normal, puesto que el valor 

de significancia es menor a 0.05 (p=.000); por ello se optará a utilizar estadísticos no 

paramétricos. 

 

 

 

   Shapiro Wilk Sig. 

Sexo Dimensiones   

 

 

Masculino 

D1 0.000 

D2 0.000 

D3 0.000 

D4 0.000 

D5 

Total 

0.000 

0.000 

 

 

Femenina  

D1 0.000 

D2 0.000 

D3 0.000 

D4 0.000 

 D5 0.000 

Total 0.000 
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Tabla 20 

Análisis comparativo de las dimensiones y total del Cuestionario IMAGEN modelo 

propuesto 

Dimensiones  

U de Mann-

Whitney 

 Sig. asintótica(bilateral) 

D1 
  0.929 

D2 
  0.029 

D3 
  0.000 

 D4 
  0.651 

D5 

Total 

  0.000 

0.007 

 

Notas: se puede apreciar que en el análisis de comparación   de la prueba de U Mann – 

Whitney en el modelo nuevo propuesto las dimensiones 1,4 en sus valores que obtuvo p> 

0.05, por lo tanto, no hay diferencias significativas entre el sexo masculino y femenino (se 

realizó percentiles por total), por el  contrario a las otras  dimensiones 2,3,5 y el puntaje total 

quienes muestran diferencias significativas entre sus medias p<=0.05 es decir, sus valores 

son menores o iguales que 0.05,por lo que existe diferencias significativas entre masculino 

y femeninos, se consideró realizar percentiles diferenciado entre hombres y mujeres. 
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Tabla 21 

Percentiles de las dimensiones por sexo y total del modelo propuesto cuestionario IMAGEN 

(n=1000) 

PC D1 
D2 D3 D4 D5 

M F M F M F 

5 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 

10 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 2,00 

15 1,00 ,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

20 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

25 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 

30 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 

35 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 

40 4,00 2,00 2,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

45 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 

50 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 5,00 

55 5,00 3,00 3,00 4,00 5,00 3,00 4,00 6,00 

60 5,00 3,00 3,00 5,00 6,00 4,00 5,00 6,00 

65 6,00 3,00 3,00 5,00 6,00 4,00 5,00 6,00 

70 7,00 3,00 4,00 6,00 7,00 5,00 6,00 7,00 

75 7,00 4,00 4,00 6,00 7,00 5,00 6,00 7,00 

80 8,00 4,00 5,00 6,00 8,00 6,00 7,00 7,20 

85 8,00 5,00 5,00 7,00 8,00 6,00 7,00 8,00 

90 9,00 6,00 6,00 8,00 9,00 7,00 8,00 9,00 

95 11,00 8,00 7,00 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 

 

Nota: se muestran los valores percentiles para la clasificación y corrección del cuestionario 

insatisfacción con la imagen corporal en base a puntuaciones directos totales y en base a los 

cinco factores de insatisfacción con la imagen corporal diferenciados en hombres y mujeres. 
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IV. DISCUSIÓN 

En estos tiempos la estética está siendo considerado como uno de los principales atributos 

de las personas, siendo lo más importante la delgadez corporal, con mucha mayor relevancia 

en los adolescentes Solano y Cano (2010, p.11) quienes indican que este viene a ser el 

desagrado malestar que siente la persona con respecto a su propia figura, se realiza una 

autoevaluación  con respecto a la totalidad de su cuerpo u otras partes específicas del mismo, 

sobreestimando y distorsionando en relación a su imagen, con sentido ofensivo, hirientes 

con patrones de pensamiento respecto al cambio de su propia apariencia física y produciendo 

malestar emocional, rabia, tristeza, ansiedad, en la mayor parte de veces termina 

provocándose daños a través de conductas de evitación, abstinencia control de  los alimentos, 

conductas auto purgativas. 

La presente investigación, tuvo como objetivo evidenciar las propiedades psicométricas del 

Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal en estudiantes adolescentes de 

instituciones educativas de Puente Piedra, Lima. Los lineamientos se basan en la Teoría de 

Insatisfacción con la Imagen Corporal propuesta por Solano y Cano quienes fueron lo que 

crearon en el año 2010 el Cuestionario IMAGEN compuesta con 38 ítems los cuales se 

dividen en tres dimensiones: componente de insatisfacción cognitivo emocional (ICE), mide 

específicamente para ver con qué frecuencia aparecen pensamientos y emociones, 

componente de insatisfacción perceptivo (IPE) evalúa la frecuencia que aparece 

determinadas ideas y componente de insatisfacción comportamental (ICL), este variable 

mide la frecuencia realizan determinadas conductas de trastorno alimentarios.   

La presente prueba presenta validez de contenido en el total de los 38 ítems, así mismo 

presenta confiabilidad la cual fue evaluada mediante el coeficiente de Alpha de Cronbach y 

Omega. Sin embargo, en cuanto a la validez de estructura interna se pudo analizar que los 

puntajes adquiridos X2 /gl 6.294, GFI=0.80, AGFI=0.776, RMSEA=0.73, tanto en ajuste 

absoluto como el ajuste comparativo CFI=0.718, TLI=0.70 no presentan un buen ajuste 

acorde a los puntajes recomendados por autores. 

Para la validez de contenido, se estableció  la validez a través del  criterio de 10 jueces 

expertos por el coeficiente  V de Aiken, donde los valores para determinar la validez oscilan 

a 1 bajo los criterios de pertinencia, claridad, y relevancia al 100% lo cual demuestra una 

adecuada validez de contenido de los ítems del cuestionario es decir que los ítems se 
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encuentran relacionados a la variable que pretende medir  igualmente se evidenció la validez 

de contenido en la investigación de Hueda (2016) bajo los criterios de relevancia, 

pertinencia, claridad al 100% con un coeficiente de V Aiken de .97, en ambas 

investigaciones se adquieren puntajes válidos en el total de los ítems. 

 En cuanto al análisis de los ítems para el índice de homogeneidad corregido se obtuvo 

valores superiores a ≥0.20 en el total de los ítems, siendo estos aceptables Kline (1982) y 

comunalidades superiores a ≥0.40 en los ítems siendo aceptables Sireci (1998), estos 

resultados tienen una ligera diferencia a lo encontrado por Reyes (2019) quien realizó el 

análisis psicométrico del mismo cuestionario y obtuvo valores mayores a 0.30, cabe 

mencionar que ambos casos los puntajes están dentro del límite esperado. Por otro lado, 

Solano, Cano, Blanco y Fernández, ( 2017) en sus investigaciones determinaron los índices  

de correlación corregida de los 38 ítems del cuestionario y mostraron que las respuestas 

oscilan entre  los valores mayores a 0.30, dentro de un rango de respuesta entre 0 y 4,con 

excepción los reactivos 22; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37 y 38 todos los valores de 

asimetría y curtosis se encuentra dentro del rango =/1.50 por lo que refieren en las variables 

se ajustan a una distribución normal. 

En cuanto a la validez de estructura interna mediante el Análisis Factorial Confirmatorio 

encontramos que CFI= 0.718, TLI=0.700 evidencian que no presenta ajuste absoluto, y el 

GFI= 0.800, AGFI= 0.776, SRMR= 0.073, RMSEA=0.73, no evidencian un ajuste 

comparativo, Hu y Bentler (1999) y Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez (2016) estos 

resultados se asemejan a  Solano, Cano, Blanco y Fernández, ( 2017), obtuvieron resultados 

globales de su  primer modelo (RMSEA=.094, X 2  = 3075.374, CFI =.769.754 SRMR=.070, 

TLI=754, indican que el modelo de medición no es aceptable. Así mismo, con respecto a los 

resultados de Yglesias (2017) difieren en sus resultados (X2/gl=3.47, CFI=.748, 

RMSEA=.076, TLI=. 700 por lo tanto, no tiene buen ajuste.  

El Cuestionario de Insatisfacción con la Imagen Corporal cuenta con tres dimensiones 

cognitivo emocional, perceptivo, comportamental; sin embargo, mediante el Análisis 

Factorial Exploratorio se muestra una agrupación de 10 factores los cuales dan razón a 60.4 

% de la varianza total explicada. Estos resultados son muy parecidos a los que encontró 

Hueda (2016) quien analizó las propiedades psicométricas del Cuestionario de Insatisfacción 

con la Imagen Corporal en estudiantes de educación en Trujillo, teniendo como resultado 

del Análisis Factorial Exploratorio se agrupan en 8 factores los cuales muestran el 56.96% 
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de la varianza total explicada. Por otro lado, una investigación realizada por Chacón (2018) 

denominado adaptación del Cuestionario de la Insatisfacción con la Imagen Corporal en 

población adolescentes, demostraron a través del Análisis Factorial Exploratorio una 

agrupación de 6 factores que dan muestra a 58.7% de la varianza. Del mismo modo, Franco, 

Bautista, Díaz y Arredondo (2017) establecieron una investigación con el objetivo de 

analizar la estructura factorial del Cuestionario Insatisfacción con la Imagen Corporal con 

una explicación de 68.17% de la varianza total explicada.  

En la muestra a la cual se aplicó sería pertinente reagrupar los ítems base a los 5 factores 

demostrando, luego de un análisis de estos factores se encontró que se ajusta mejor con 5 

factores y cada factor de 4 a 3 ítems, por ello a futuras investigaciones relacionadas a la 

variable reconocer estos factores. Asimismo, realizar una investigación de manera 

exhaustiva relacionada a las variables reconocer estos factores como subfactores de las tres 

dimensiones del cuestionario de la insatisfacción con la imagen corporal. Asimismo, por los 

autores creadores del cuestionario realizaron modelos corresponde a estructura 

pentadimensional acorde con AFE de los ítems. Los cinco factores de este modelo explican 

en conjunto más de 65% de la varianza mostrando moderada interrelaciones entre los 5 

factores mostrando una adecuada validez discriminante.  

Sin embargo, el Análisis Factorial Confirmatorio del modelo propuesto demostró que el 

modelo de 5 factores se ajusta mejor que el modelo teórico de 3 dimensiones, ya que se 

evidencia valores aceptables en cuanto al ajuste absoluto comparativo y parmonioso (X2/ 

gl=2.396, TLI=.968, CFI=.975, RMSEA=.037, SRMR=.037 basándonos en los valores 

aceptables que proponen Hu y Bentler (1999) y Escobedo, Hernández, Estebané y Martínez 

(2016), estos resultados se respaldan en los investigados por Solano y Cano, et.al. (2017) 

entre los resultados de AFC; (X2   233.364, CFI=.980, RMSEA=.042975, SRMR=0.39, 

TLI=.975), el cuarto modelo sometida a prueba presenta una estructura pentafactorial del 

modelo anterior eliminando los ítems que no fueron bien explicados por este modelo. Indican 

que es mejor que el modelo anterior y presenta ajuste optimo los 5 factores de este modelo 

explican en conjunto 74% de varianza, evidenciando una interrelación moderada entre los 

cinco factores, por lo tanto, existe adecuada validez discriminante entre ellos. Por otro lado, 

Reyes (2019) en su investigación Propiedades Psicométricas del Cuestionario de la 

insatisfacción con la imagen corporal para la población de Chimbote cuyo Análisis Factorial 

Confirmatorio de 5 dimensiones, demostró adecuadas índice de ajustes GFI=.972, NFI=.965, 
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RFI=.965, PGFI=.869, RMSEA=.063, PNFI=.908, es por ello que se sugiere para estudios 

posteriores de la variable en esta población utiliza los 5 factores. 

Además, se halló la confiabilidad mediante coeficiente de Alfa de Cronbach y Omega de los 

tres factores teóricos encontrándose una confiabilidad adecuada para el cuestionario original 

(α =.900   y ω=.901). Así mismo el autor menciona que la confiabilidad total del cuestionario 

insatisfacción con la imagen corporal es de α =.96 (Solano y Cano (2010) para sus tres 

dimensiones componente insatisfacción cognitivo – emocional (α =.880 y ω=.881), 

componente perceptivo (α =.833 y ω=.834), componente comportamental (α =.786 y 

ω=.787) estos valores de confiabilidad se asemejan a los resultados de investigación de 

Reyes (2019), quien obtuvo una adecuada confiabilidad del cuestionario general  α=.938 

cognitivo – emocional (α =.930), componente perceptivo (α =.892),componente 

comportamental (α =.836) 

La confiabilidad para el modelo propuesto de 5 factores demostró una confiabilidad 

adecuada en dichos factores en el D1(α =.784), D2 (α =.782), D3 (α =.773), D4 (α =.756), 

D5 (α =.741) para el total de los ítems del modelo sugerido (α =838). En otra investigación 

hecho por Lozada (2016), quien obtuvo en sus resultados una confiabilidad adecuada en el 

1º factor (α =.73), 2º factor (α =.79), 3º factor (α =.76), 4º factor (α =.76), 5º factor (α =.76). 

En cuanto a los percentiles, Méndez (2017) menciona “tablas estadísticas que dispone los 

puntajes obtenidos por un grupo, las cuales ayudan de referente para cambiar las 

calificaciones en brutos a calificaciones estandarizadas, es por ello es necesaria la 

interpretación estadística”. Por ende, se realizó con la prueba no paramétrica de Shapiro 

Wilk, donde no se ajusta a la distribución normal, el cual nos indica que se considera como 

una prueba no paramétrica, se utilizó el estadístico U de Mann-Whitney para el componente 

sexo, donde en la puntación total y las dimensiones 2, 3 y 5 se encuentran diferencias 

significativas dado que obtiene valores inferiores a 0.05, lo que indica la existencia de 

diferencias significativas entre masculino y femenino. 

Finalmente, el Cuestionario de la Insatisfacción con la Imagen Corporal – IMAGEN, se 

aplicó con mucha precaución y delicadeza y siguiendo las instrucciones que aparecen en el 

manual de aplicación   
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: se estableció las propiedades psicométricas del Cuestionario de la Insatisfacción 

con la Imagen Corporal IMAGEN en estudiantes de 1º a 5º de nivel secundario de tres 

instituciones públicas del distrito de Puente Piedra en una muestra de 1 000 estudiantes.   

SEGUNDA: se estableció la validez de contenido por juicio de expertos con 10 jueces a 

través del método de la V. de Aiken (p<0.80), donde los ítems de la escala obtuvieron valores 

adecuados permitiendo conservarlos como la presentación original. 

TERCERA: en el análisis descriptivo de los ítems se mostró adecuados valores, la media, la 

desviación estándar el coeficiente de asimetría de Fisher, el coeficiente de curtosis de Fisher, 

el índice de homogeneidad y la comunalidad para todos los ítems.  

CUARTA: la evidencia basada en estructura interna por Análisis Factorial Confirmatorio 

(AFC) se examinó el ajuste del modelo teórico acerca del cuestionario de la Insatisfacción 

con la Imagen Corporal se evidenció valores inaceptables con respecto a la razón del X2/ 

gl=6.294, GFI=.80, AGFI=.776, TLI=.700, CFI=.718, RMSEA=.0.073.  

QUINTA: se halló la confiablidad del instrumento, por el método de consistencia interna, a 

través del coeficiente Alfa de Cronbach α =.900 cognitivo –emocional α= 880, perceptivo 

α= 833 comportamental α=786. Asimismo, se realizó la confiabilidad mediante el 

coeficiente Omega de McDonald para la prueba en su totalidad ω=.901 con respecto a sus 

indicadores, presentan valores cognitivo emocional ω=.881 perceptivo ω=.834, 

Comportamental ω=.787.  

SEXTA: en vista que no presenta un buen ajuste el modelo teórico se realizó el Análisis 

Factorial Exploratorio para la presentación del nuevo modelo propuesto del cuestionario, 

donde se indica que la prueba se explica en un 66.649% con 5 factores respecto a la varianza 

explicada, X2/ gl=2.396, TLI=.968, CFI=.975, RMSEA=.0.037, SRMR=0. 037 siendo 

verificado por el AFE. 

SÈPTIMA: se estableció los percentiles para el cuestionario se realizó diferenciados por sexo 

masculino y femenino. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1.  Realizar más estudios psicométricos de la variable adaptación o revisión de propiedades 

en otros contextos o grupo, ya que la realidad cultural en nuestro país es atípica. 

2. Realizar estudios descriptivos o correlacionales del Cuestionario con otras variables 

relacionado a la insatisfacción con la imagen corporal para conocer sus factores actuar de 

manera preventiva. 

3. Sería pertinente se realizará otros estudios o de lo contrario se busque otra prueba, porque 

el cuestionario no se ajusta al contexto. 

4. Es recomendable realizar las propiedades psicométricas del instrumento a otros contextos 

de Lima Norte, con el fin de incrementar la validez y confiabilidad. 

5. Examinar la confiabilidad y validez del cuestionario con otros procedimientos no 

utilizados, para optar y corroborar los datos obtenidos. 

6. Realizar propiedades psicométricas con los modelos propuestos en población estudiada 

con la finalidad de corroborar su validez. 

7. Utilizar el presente estudio en futuras investigaciones dentro de la población, ya que 

brinda datos relevantes y oportunos de la variable y su medición. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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psicométricas del 

cuestionario de la 

insatisfacción con la imagen 

corporal IMAGEN en 
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Lima, 2019?   

Objetivo General 
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de la insatisfacción con la imagen corporal de en 
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cuestionario de insatisfacción con la imagen corporal   en 

adolescentes de instituciones educativa de puente. Lima. 

Piedra,2019 

OE2: Determinar evidencia de validez basada en el 

contenido del cuestionario de insatisfacción con la imagen 

corporal   en adolescentes de instituciones educativa de 

puente. Lima. Piedra,2019 

OE3: Determinar la evidencia de validez basada en la 

estructura interna por análisis confirmatorio del 

cuestionario de la insatisfacción con la imagen corporal en 

adolescentes de instituciones educativas Lima.  Puente 

Piedra,2019 

OE4: Determinar la confiabilidad por consistencia interna 

del cuestionario de la insatisfacción con la imagen 

corporal en adolescentes de institución educativa Lima. 

Puente Piedra,2019 

Definición 

operacional  

  Dimensiones Indicadores  Metodología  Ordinal 

0 = casi nunca o nunca  

1 = pocas veces 

2 = unas veces sí y otro no 

3 = muchas veces 

4 = casi  siempre o 

siempre 

La variable estará 

midiendo con las 

siguientes categorías 

para los niveles 

establecidos 

 

(1-35) Ausente 

(40-70) Moderada 

(75-93) Marcada 

(95-99) Severa 

 

 

 

 

  Componente de 

insatisfacción cognitivo –

emocional 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11,12,13,14,15 

16,17,18,19,20,21 

Componente de 

insatisfacción perceptivo 

22,23,24,25,26 

27,28,29,30,31 

Componente de 

insatisfacción 

comportamental 

32,33,34,35 

36,37,38 

 

Pensamientos, 

emociones propias de 

la insatisfacción con 

la imagen 

 

 

 

Creencia subjetiva 

haber ganado peso, 

una figura deforme 

 

Frecuencia que 

produce 

comportamientos 

propios con patología 

alimentaria. 

Tipo de investigación 

Tecnológico aplicado  

 

Línea de 

investigación   

Psicométrico 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA  

1000 adolescentes de 

instituciones 

educativas de Puente 

Piedra. 

 

TIPO MUESTREO 

No probalistico 

intencionado   

Anexo1.Matriz de consistencia  

ANEXOS 
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Anexo 2. Operacionalización de variable 

 

 

Variable  Definición conceptual  Definición operacional  Dimensiones  Indicadores  Escala  

 

 

 

 

Insatisfacción con 

la imagen 

corporal  

Cano y Solano (2010) 

conceptualizan la 

insatisfacción con la 

imagen corporal como 

“Malestar e insatisfacción 

que una persona siente con 

su propio cuerpo. Engloba 

valoraciones de partes del 

cuerpo o del cuerpo total 

que tienden a sobrestimar 

o a distorsionar las 

proporciones corporales 

fundamentalmente con 

connotación peyorativas” 

(p.11). 

La variable estará 

midiendo con las 

siguientes categorías para 

los niveles establecidos 

 

(1-35) Ausente 

(40-70) Moderada 

(75-93) Marcada 

(95-99)  Severa 

Componente de 

insatisfacción 

cognitivo –emocional 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

10,11,12,13,14,15 

16,17,18,19,20,21 

Componente de 

insatisfacción 

perceptivo 

22,23,24,25,26 

27,28,29,30,31 

Componente de 

insatisfacción 

comportamental 

32,33,34,35 

36,37,38 

 

 

Pensamientos, 

emociones 

propias de la 

insatisfacción 

con la imagen 

 

Creencia 

subjetiva haber 

ganado peso, una 

figura deforme 

 

Frecuencia que 

produce 

comportamientos 

propios con 

patología 

alimentaria. 

 

 

Ordinal  

 

0 = casi nunca o 

nunca  

1 = pocas veces 

2 = unas veces sí y 

otro no 

3 = muchas veces 

4 = casi  siempre o 

siempre 
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Anexo 3 

Cuestionario de insatisfacción con la imagen corporal -IMAGEN 

Autores: Solano y A. Cano 

Año: 2010 
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Anexo 4. Carta de presentación  
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Anexo 5. Cartas de autorizaciòn de los colégios. 
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Anexo 6. Carta de permiso al Autor  
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Anexo 7. Carta de autorizaciòn del instrumento 
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Anexo 8. Consentimento informado 
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Anexo 9. Validez de contenido a través de la V. Aiken 

 

Pertinencia Relevancia Claridad  

íte

m 

J J J J J J J J J J V 

 

ítem J J J J J J J J J J V ítem J J J J J J J J J J V  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 10. Resultados de piloto. 

Tabla 22. Análisis descriptivo de los ítems – piloto 

ÍTEMS FR 

 0           1           2              3          4 

M DE gl g2 ihc h2 Aceptable 

Item1 46.0 31.0 13.0 6.0 4.0 0.91 1.09 1.22 0.891 0.50 0.70 SI 

Item2 23.0 24.0 24.0 16.0 13.0 1.72 1.33 0.27 -1.052 0.40 0.76 SI 

Item3 53.0 21.0 15.0 7.0 4.0 0.88 1.14 1.17 0.460 0.37 0.70 SI 

Ítem 4 40.0 26.0 20.0 8.0 6.0 1.14 1.20 0.85 -0.174 0.48 0.62 SI 

Ítem 5 35.0 25.0 17.0 9.0 14.0 1.42 1.40 0.65 -0.852 0.42 0.79 SI 

Ítem 6 63.0 18.0 13.0 2.0 4.0 0.66 1.04 1.59 2.380 0.52 0.72 SI 

Ítem 7 46.0 30.0 14.0 6.0 4.0 0.92 1.09 1.18 0.778 0.49 0.67 SI 

Ítem 8 62.0 23.0 10.0 5.0 0.0 0.58 0.86 1.41 1.090 0.58 0.73 SI 

Ítem 9 61.0 26.0 10.0 2.0 1.0 0.56 0.83 1.52 2.732 0.46 0.68 SI 

item10 60.0 22.0 13.0 2.0 3.0 0.66 0.98 1.53 2.414 0.47 0.74 SI 

Ítem11 59.0 25.0 9.0 5.0 2.0 0.66 0.97 1.59 2.088 0.43 0.74 SI 

Ítem12 59.0 19.0 16.0 1.0 5.0 0.74 1.08 1.54 1.873 0.67 0.68 SI 

Ítem13 50.0 29.0 14.0 2.0 5.0 0.83 1.07 1.44 1.748 0.50 0.75 SI 

Ítem14 41.0 39.0 14.0 2.0 4.0 0.89 0.99 1.35 1.976 0.56 0.73 SI 

Ítem15 54.0 26.0 10.0 7.0 3.0 0.79 1.07 1.37 1.137 0.60 0.68 SI 

Ítem16 55.0 24.0 15.0 3.0 3.0 0.75 1.01 1.40 1.547 0.64 0.62 SI 

Ítem17 57.0 19.0 13.0 6.0 5.0 0.83 1.17 1.33 0.821 0.42 0.74 SI 

Ítem18 57.0 25.0 9.0 7.0 2.0 0.72 1.02 1.44 1.369 0.44 0.61 SI 

Ítem19 59.0 26.0 7.0 5.0 3.0 0.67 1.01 1.70 2.459 0.49 0.79 SI 

Ítem20 66.0 18.0 10.0 3.0 3.0 0.59 0.99 1.84 2.961 0.43 0.71 SI 

Ítem21 66.0 16.0 13.0 3.0 20 0.59 0.96 1.66 2.247 0.63 0.75 SI 

Nota  de la dimensión cognitivo emocional se observa que ninguna de las frecuencias de 

respuesta para las cuatro  opciones de la escala  supera el 80%, lo que indica que los 

participantes contestaron sin sesgo ni deseabilidad social a las preguntas, las medias de 

asimetría están debajo de 1.5,y las medidas de curtosis son inferiores a 6.0 (Suárez,2012) lo que 

indica que estos datos se acomodan a la distribución normal, los valores de la correlación ítem 

–test corregida son superiores a 0.20 (Kline,1993) lo que señala que no hay dificultad en medir 

la variable, evidenciando que los ítems están relacionados con la variable ( Carvajal, Méndez 

& Torres 2016) .Los valores de la Comunalidad también son superiores a 0.6 lo que evidencia 

que logran captar los indicadores de la variable 
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Tabla 23. Análisis descriptivo de los ítems – piloto  

Nota se observa que ninguna de las frecuencias de respuesta para las cuatro opciones de la 

escala supera el 80%, lo que indica que los participantes contestaron sin sesgo ni 

deseabilidad social a las preguntas, las medias de asimetría están debajo de 1.5, las medidas 

de curtosis son inferiores a 6.0 (Suárez, 2012) lo que indica que estos datos se acomodan a 

la distribución normal. Los valores de la correlación ítem –test corregida son superiores a 

0.20 (Kline, 1993) lo que señala que no hay dificultad en medir la variable, evidenciando 

que los ítems están relacionados con la variable (Carvajal, Méndez & Torres 2016).  

Tabla 24. Análisis descriptivo de los ítems - piloto 

Nota. Las medias de asimetría están debajo de 1.5, las medidas de curtosis son inferiores a 

6.0 (Suárez, 2012) lo que indica que estos datos se acomodan a la distribución normal. Los 

valores de la correlación ítem –test corregida son superiores a 0.2 (Kline, 1993) lo que señala 

que no hay dificultad en medir la variable, evidenciando que los ítems están relacionados. 

 

Ítems RF 

    0              1                2              3            4 

M DE gl g2 ihc h2 Aceptable 

Ítem 22 49.0 39.0 11.0 0.0 1.0 0.65 0.75 1.25 2.51 0.16 0.66 SI 

Ítem 23 73.0 18.0 5.0 3.0 1.0 0.41 0.80 2.31 5.51 0.42 0.71 SI 

Ítem 24 75.0 19.0 3.0 2.0 1.0 0.35 0.73 2.68 8.35 0.41 0.60 SI 

Ítem 25 48.0 40.0 10.0 2.0 0.0 0.66 0.74 0.94 0.52 0.46 0.70 SI 

Ítem 26 55.0 31.0 11.0 1.0 2.0 0.64 0.87 1.52 3.13 0.60 0.68 SI 

Ítem 27 57.0 30.0 9.0 2.0 2.0 0.62 0.88 1.72 3.32 0.59 0.71 SI 

Ítem 28 62.0 29.0 7.0 1.0 0.0 0.46 0.67 1.35 1.37 0.53 0.722 SI 

Ítem 29 50.0 41.0 8.0 1.0 0,0 0.60 0.68 0.89 0.45 0.29 0.72 SI 

Ítem 30 49.0 43.0 6.0 1.0 1,0 0.62 0.73 1.51 3.96 0.39 0.61 SI 

Ítem 31 49.0 44.0 7.0 0.0 0,0 0.58 0.62 0.58 -.564 0.24 0.57 SI 

ítems  FR 
  0             1             2            3              4 

M DE gl g2 IHC h2 Aceptable 

item32 56.0 41.0 2.0 0.0 1.0 0.49 0.64 1.89 7.43 0.37 0.67 SI 

item33 54.0 40.0 1.0 3.0 1.0 0.65 1.20 5.14 36.4 0.31 0.73 SI 

item34 57.0 41.0 1.0 1.0 0.0 0.46 0.57 1.11 2.07 0.16 0.62 SI 

item35 50.0 44.0 5.0 0.0 1.0 0.58 0.68 1.53 4.94 0.25 0.55 SI 

Item36 60.0 32.0 7.0 0.0 1.0 0.50 0.71 1.75 4.64 0.34 0.70 SI 

item37 61.0 32.0 6.0 1.0 0.0 0.47 0.65 1.30 1.44 0.07 0.68 NO 

item38 53.0 37.0 8.0 2.0 0.0 0.59 0.72 1.13 1.02 0.38 0.65 SI 
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Anexo 11. Criterio de jueces del Cuestionario de insatisfacción con la imagen corporal 
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