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Resumen 

La imagen corporal es un constructo multidimensional que se refiere a la manera en como un 

individuo percibe, siente y piensa sobre su cuerpo. Basados en el Modelo Tripartito de 

Influencia y el Modelo Cognitivo-Conductual, las personas internalizan sus juicios en relación 

a los principales agentes sociales como: familia, amigos y medio de comunicación que fijan 

los ideales de la apariencia física con fuerte presión sociocultural. Estos patrones de 

comportamiento representan un factor de riesgo debido a que desarrollan una imagen 

corporal negativa y desfasada de la realidad que se refleja en la desvalorización del propio 

cuerpo. En función de ello, la investigación tuvo como objetivo describir la percepción de 

insatisfacción corporal en estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de Psicología. 

Adicionalmente compararlo según variables sociodemográficas. El estudio trabajó con un 

enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, con un diseño no experimental y de corte 

transversal. Se aplicó el Body Shape Questionnaire (BSQ-34). Se empleó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia estableciendo una muestra total de 100 participantes de 

género femenino de primer ciclo (54%) y noveno ciclo (46%). Los resultados indican similitud 

en la percepción de insatisfacción corporal en el primer ciclo (M=52.21) y noveno ciclo 

(M=62.39), aunque mayor preocupación extrema en estudiantes de primer ciclo (M=159.11). 

Además, conocer o no el peso no motiva la actividad física en ambos grupos. En conclusión, 

las estudiantes refieren a veces sentir autodevalorización, vergüenza corporal, comparación, 

temor al aumento de peso y preocupación por el ejercicio y zonas del cuerpo. 

 

Palabras clave:  percepción corporal, insatisfacción del cuerpo, actividad física, 
factores socioculturales 
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Abstract 

Body image is a multidimensional construct encompassing how an individual perceives, feels, 

and thinks about their body. Grounded in the Tripartite Model of Influence and the Cognitive-

Behavioral Model, individuals internalize judgments related to key social agents—family, 

friends, and media—establishing ideals of physical appearance with strong sociocultural 

pressure. These behavior patterns pose a risk, fostering a negative and distorted body image 

reflected in self-devaluation. The study aimed to describe body dissatisfaction perception in 

first and ninth-semester Psychology students, comparing it based on sociodemographic 

variables. Employing a quantitative, descriptive approach with a non-experimental cross-

sectional design, the Body Shape Questionnaire (BSQ-34) was applied. A convenience non-

probabilistic sampling yielded a total sample of 100 female participants from the first (54%) 

and ninth semesters (46%). Results indicate similarity in body dissatisfaction perception in the 

first (M=52.21) and ninth semesters (M=62.39), with heightened extreme concern in first-

semester students (M=159.11). Additionally, knowing or not knowing weight does not motivate 

physical activity in both groups. In conclusion, students occasionally report feelings of self-

devaluation, body shame, comparison, fear of weight gain, and concerns about exercise and 

specific body areas. 

 

Keywords: body perception, body dissatisfaction, physical activity, sociocultural 

factors 
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Fundamentación Teórica 

El término imagen corporal proviene de la neurología «imagen espacial» para referirse a la 

representación interna del cuerpo a partir de la información sensorial (Baile, 2003). Es definida 

como un constructo multidimensional complejo que integra percepciones, pensamientos, 

actitudes, sentimientos, emociones asociadas a la forma y apariencia, así como también a la 

capacidad de dirigir conductas. En este sentido, la imagen corporal cumple un papel 

sustancial en el bienestar psicológico debido a que proporciona funcionalidad y desempeño 

del cuerpo al momento de interactuar con factores internos y externos (Santos-Morocho, 

2022). 

Uno de los problemas psicológicos más recurrentes en salud mental refiere a la alteración de 

la imagen corporal. En la mayoría de los casos dichas alteraciones no están relacionadas con 

el aspecto físico real, se trata de una interpretación subjetiva, incidiendo la opinión de los 

demás y los estándares de belleza que son determinados por la sociedad (Lara y Nieto, 2019). 

Según Castrillón et al. (2007) cada vez más incrementa el número de intervenciones 

quirúrgica para el mejoramiento de la imagen corporal en diferentes edades. En este 

escenario, la búsqueda del ideal de belleza es altamente difundido en medios de 

comunicación y ejerce fuerte presión sobre todo en mujeres jóvenes que sienten la necesidad 

de cumplir con estos estándares (Pérez-Bustinzar et al., 2023). 

En el contexto de la comunicación de la salud, González (2019) menciona que es importante 

estudiar las narrativas que se construyen sobre la salud del cuerpo, ya que muchas de las 

veces la insatisfacción con el cuerpo se establece como estrategia para obtener aceptación 

social, obtener trabajo, evitar conflictos, mejorar las relaciones de pareja, amigos o familia, 

entre otras. Es por esto que, Argüello y Romero (2012) argumentan que la imagen que tiene 

cada persona acerca de su cuerpo es esencialmente subjetiva y en muchas veces no tiene 

necesariamente que responder a la realidad. De ahí que, la insatisfacción con la imagen 

corporal también puede estar incentivada por motivaciones internas (Calderón-Mazzotti y 

Cruz-Mendoza, 2022).  

Desde esta perspectiva, los eventos normativos y no normativos, los intereses por mejorar o 

modificar imperfecciones, búsqueda de identidad, resolución de crisis de edad, así como 

cambios vitales (divorcios, abandono, muerte o separación), una marcada preocupación e 

insatisfacción con partes del cuerpo o por elementos del cuerpo puede representar motivo 

suficiente para que se genere un malestar con la propia apariencia física (Papalia et al., 2017). 

Sumando a ello, tener alteraciones clínicamente significativas como: dismorfia corporal, 

trastorno de la imagen corporal y trastorno dismórfico corporal o presentar una depresión de 
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alto contenido cognitivo con esquemas de minusvalía en autoimagen representan factores de 

riesgo clínicos al momento de valorar nuestra imagen corporal.  

De acuerdo con Cash (2002) la imagen corporal integra algunos componentes fundamentales 

que se describe a continuación:  

1) Componente perceptivo: Su principal función es realizar la comprensión y acción 

referente a la percepción del tamaño, peso y la forma del cuerpo, este componente se 

ha integrado en el individuo e interactúa con el medio y con sus propias posibilidades 

de ejecución (Cash y Smolak, 2011).  

2) Componente actitudinal: se involucra en el material cognitivo-conductual, el cual 

hace la interpretación referente a la valoración positiva-negativa, específicamente 

cuando recibimos cumplidos, elogios, valía, insatisfacción y desagrado. Del mismo 

modo, este componente conforma tres subcomponentes. 

a) Componente emociona-afectivo: principalmente implicado en las relaciones 

afectivas y emocionales sobre el cuerpo, estas se producen a medida que las 

personas experimentan una variedad de experiencias de placer, satisfacción, 

gusto-disgusto, rabia, asco y placer.  

b) Componente corporal cognitivo: este componente tiene lugar en el material 

cognitivo, es decir, ideas y creencias sobre el cuerpo. También, explica las 

actitudes que ayudan a gestionar los pensamientos, sentimientos y 

valoraciones subjetivas del cuerpo.  

c) Componente corporal conductual: integra los aspectos comportamentales 

de las personas hacia el cuerpo, como lo pueden ser algunos mecanismos de 

defensa como la evitación. Por un lado, la respuesta ante la insatisfacción y 

por el otro la evitación ante situaciones que pueden desencadenar una 

situación de alerta ante las preocupaciones corporales.  

Estos componentes explican la dinámica de la imagen corporal y las implicaciones causales 

predisponentes conducidas a problemas referentes a la insatisfacción corporal (Cash y 

Smolak, 2011; Halliwell et al., 2017). Según el manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5) presentar alteración de la imagen corporal, es parte de los 

criterios de un trastorno, en el cual se caracteriza por seguir un patrón de ingesta o restricción 

de alimentación con el fin de controlar el peso y forma corporal. Dichos trastornos se clasifican 

en tipos: Anorexia Nerviosa (AN), Bulimia Nervisosa (BN) Trastorno por Atracón (TA), Pica, 
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Trastorno de Rumiación, Trastorno por evitación/restricción de la ingesta de alimentos 

(ARFID). A su vez, otros trastornos de alimentación especificados o no especificados, 

Trastornos alimentarios o de la conducta alimentaria (American Psychiatric Association, 

2014). 

Por su parte, la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, establece avances 

importantes en la clasificación de trastornos de la conducta alimentaria, dando énfasis al 

diagnóstico y tratamiento (Organización Mundial de la Salud, 2021). Una de las mejoras 

representativas es la reducción de trastornos en categorías no especificadas, de este modo, 

las alteraciones dentro de los trastornos de la conducta alimentaria determinan una visión 

más holística entendiendo entre ellas, a la imagen corporal desde un plano biopsicosocial.  

En gran medida cuando se busca profundizar acerca de la imagen corporal, no se puede 

obviar los autos de la personalidad, empezando por los auto-esquemas que según Marín y 

Restrepo (2016) son el conjunto de creencias, etiquetas, juicios e ideales que tiene una 

persona sobre sí mismo, este se va constituyendo a largo plazo y se forma parte de la 

personalidad. A esto se suma la autoimagen, tanto de la apariencia física como de procesos 

internalizados a partir de experiencias, esto se convierte en el fundamento para la interacción 

de los roles sociales y rasgos de personalidad, es este caso es común que personas jóvenes 

en especial mujeres, no estén conforme con su imagen corporal (Acón et al., 2019; Gómez-

Mármol et al., 2017).  

Adicionalmente se requiere prestar especial atención al autoconcepto ya que es quien da la 

noción para que cada individuo se defina y se distinga de los demás (Gaeta y Cavazos, 2017). 

Este se va construyendo desde la infancia y tiene la capacidad de ir articulando un gran 

número de reflexiones acerca de las condiciones físicas, emocionales y psicológica, por ende, 

el autoconcepto tiene multidimensional para ser constante y flexible (Ibarra y Jacobo, 2016). 

Siguiendo esta lógica, la imagen corporal está fuertemente ligada a la autoestima, que es la 

percepción mental que tiene el sujeto para sentir y desarrollarse dentro de un determinado 

contexto, tal así que, la autoestima también comprende el grado de confianza, aceptación y 

el valor afectivo propio, que se logra identificando virtudes, defectos, potencialidades y 

limitaciones (Asakereh y Yousofi, 2018; García et al., 2019). 

Por último y no menos importante se encuentra la autoeficacia que responde a la ejecución 

de acciones concretas según los juicios personales, esta toma en cuenta la triada personas, 

conducta y ambiente (Blanco et al., 2019). En este sentido, la autoeficacia ha sido vinculada 

a conductas saludables referentes a la imagen corporal, regulación del peso, consumo de 

frutas y verduras, prevención de conductas de riesgo como dietas restrictivas, así como 
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también, incentiva a la actividad física como estrategia para mejorar la salud (Fraile et al., 

2019; Pallo y Rodríguez, 2017; Silva et al., 2019). Dicho de este modo, las personas con una 

autoeficacia baja tienden a presentar efectos negativos en la calidad de vida. De ahí que, una 

valoración corporal positiva aumenta los niveles de autoeficacia y por ende la confianza en sí 

mismo (Ghahremani et al., 2018). 

La presente investigación toma como referencia varias teorías que explican la imagen 

corporal, empezando por la teoría de comparación social de Festinger (1954), la teoría 

sociocultural (Thompson et al.,1999), la teoría de la objetivación (Fredrickson y Roberts, 

1997), la teoría feminista (Borowsky et al., 2015) y las teorías cognitivo-conductuales (Cash 

y Pruzinsky, 2002). En este sentido, la teoría de comparación social explica que las personas 

pasan por un proceso sistemático de comparación en el cual el grupo ejerce presión y 

retroalimentación, este proceso es el principal componente para adquirir información, de 

manera que influye en la calidad de vida. Además, está teoría explica que las personas 

adquieren sentido en función de las comparaciones con otros estos pueden ser 

descendentes, ascendentes y laterales, en este caso las redes sociales actúan cómo medio 

de comparación social (Hogue y Mills, 2019).  

Seguidamente, la teoría sociocultural, describe tres agentes importantes en la imagen 

corporal, amigos, padres y medios de comunicación, a quienes se les responsabiliza el 

desarrollo de los ideales corporales. Esta teoría contempla un gran respaldo investigativo ya 

que ha estudiado la insatisfacción corporal y los trastornos de la conducta alimentaria, según 

esta teoría los agentes principales influyen en la presión sociocultural y que el ideal del cuerpo 

está fuertemente internalizado en hombre y mujeres tan así que están ligada a la cultura 

(Santos-Morocho, 2022). Por consiguiente, la teoría de la objetivación parte desde el 

postulado de ser mujer en una sociedad con exigencia masculinas, donde son valoradas 

únicamente por su aspecto físico-estético. En este punto la teoría explica cómo vivir en una 

sociedad que sexualiza y deshumaniza el cuerpo femenino conduciendo a experiencias 

afectivas negativas y riesgosas para la salud (Fredrickson y Roberts, 1997). 

Sumando a ello, la teoría feminista brinda una visión de la experiencia de ser mujer en relación 

a la apariencia, explica el complejo impacto de las estructuras de poder y privilegios 

relacionados con el género y entre otras variables que explican la relación con el cuerpo 

(Borowsky et al., 2015). Finalmente, la teoría cognitiva-conductual busca entender a la 

imagen corporal desde el pensamiento, procesos de aprendizaje social y las emociones. Este 

postulado afirma que tanto el ambiente y contexto activan la autovaloración de la apariencia 

corporal. Además, desde esta perspectiva que se toman en cuenta los sesgos, distorsiones 
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cognitivas observación y retroalimentación social y las explicaciones psicopatológicas de las 

conductas desadaptativas de la imagen corporal (Cash y Pruzinsky, 2002; Cash, 2012). 

Entre los instrumentos que se encuentran para evaluar imagen corporal está el BSQ-34 que 

cuenta con sólidas bases para la investigación ya que proporciona una medida objetiva de la 

preocupación, este puede ser usado para evaluar trastornos de la imagen corporal, explorar 

personas con riesgo de desarrollar trastorno de la conducta alimentaria y a su vez puede ser 

usado para monitorizar respuestas al tratamiento de TCA, debido a que evalúa las variables 

cognitivas-actitudinales y comportamentales de la insatisfacción corporal. (Castrillón et al., 

2007).  

Analizando la problemática desde varias investigaciones, en un estudio realizado en España, 

indagaron en las percepciones corporales y satisfacción corporal y su relación con distintas 

zonas del cuerpo, participaron 836 hombres y mujeres de 18 a 40 años. Entre sus hallazgos, 

describieron que, a peor percepción de la imagen corporal, las exigencias eran menores. A 

su vez, dependiendo de las demandas del entorno desearan cambiar zonas superior o 

inferiores del cuerpo (Molina et al., 2019). Además, en un estudio en Portugal y Brasil las 

puntuaciones de BSQ-34 demostraron no variar en relación al género, por lo que se 

recomienda no realizar comparaciones de género (da Silva et al., 2016). 

Por otro lado, en México se estudió la insatisfacción corporal y la presencia de juicios 

valorativos sobre el cuerpo que comúnmente no coinciden con las características reales del 

individuo. Los resultados relevaron que existen riesgo de TCA en sujetos insatisfacción 

corporal, baja autoestima, inseguridad interpersonal, desajuste emocional, ascetismo y miedo 

a la madurez (Berengüi et al., 2016). En otra investigación, realizada en Chile, se identificó la 

percepción de la imagen corporal en adolescentes universitarios y su relación con los estratos 

socioeconómicos, estado nutricional, actividad física, condición física y la calidad de dieta. 

Como resultado se puedo ver la mayoría de estudiantes tenia normopeso, en su mayoría 

inactivos, consumo de dieta mediterránea y con mayor tendencia a volumen corporal en el 

género masculino (Duno y Acosta, 2019).  

Siguiendo esta línea, en el estudio de Blanco et al (2023) analizaron la implicación de la 

actividad física, imagen corporal y bienestar psicológico en universitarios de 18 a 26 años, 

dando como resultado que la práctica del ejercicio a través de la importancia de la apariencia 

física tiene un efecto indirecto positivo sobre la percepción del bienestar psicológico y efecto 

directo positivo en el crecimiento personal. En este sentido, la actividad física y la imagen 

corporal provocan un estado de integridad y plenitud psicológica (Valle et al., 2019) 
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Adicionalmente, en una investigación se buscó determinar el nivel de actividad física y la 

percepción de la imagen corporal en estudiantes, mediante una revisión sistemática de 126 

artículos, se concluyó que no hubo correlación entre el nivel de actividad física y la percepción 

de la imagen corporal, sin embargo, se pudo diagnosticar que la insatisfacción corporal hace 

que los adolescentes excesivamente practiquen ejercicio físico (Cabral dos Santos y Leal, 

2017; Romo, 2014). No obstante, a pesar de existe insatisfacción y valoración negativa del 

aspecto corporal, las acciones no están encaminadas a generar conductas concretas que 

permitan mejorar el estado de salud como lo puede ser una plan nutricional y adopción de 

hábitos saludables como estilo de vida (Cruzat-Mandich et al., 2017). 

A su vez, varias investigaciones han considerado otras variables implicadas en la percepción 

de la imagen corporal, es este caso las personas con mala imagen corporal reportan menos 

actividad e insatisfacción sexual, menos comodidad al hablar sobre sexo, menos probabilidad 

de búsqueda de atención médica, menor uso de anticonceptivos, así como también mayor 

consumo de sustancias como alcohol y tabaco (Blashill et al., 2016; Cepeda-Quintanar et al., 

2019; Ramseyer, 2017; Ramseyer et al., 2018). De igual manera, se ha observado que la 

familia puede ser un factor de riesgo ya que pacientes con psicopatología alimentaria 

mencionan que un ambiente familiar crítico, coercitivo, sin comunicación, influye en la imagen 

corporal (Burke et al., 2021). De hecho, las creencias negativas acerca de la apariencia física 

están asociadas a la insatisfacción corporal, malestar psicológico, problemas alimentarios y 

emocionales (Blanco et al., 2022; Hou et al., 2018).    

Por su parte, en Ecuador un estudio con 703 adolescentes de Loja, releva que la presión 

social de pares es importante en la evaluación de imagen corporal, razón por la cual buscan 

constantemente pertenecer al grupo sometiéndose a cambios corporales (Torres et al., 2019). 

Por ende, en muchas ocasiones las influencias de pares y medios son más importantes que 

la presión y recomendación de los padres (Shroff y Thompson, 2006). Adicionalmente, en una 

investigación con 364 adultos de 18 a 64 años de Ricaurte, Azuay-Ecuador, se encontró que 

las personas con sobrepeso y obesidad tienden a subestimar su índice de masa corporal y a 

su vez, a presentar insatisfacción corporal que se expresa en un bajo nivel educativo, 

respecto a estilos de vida saludable (Yamunaque et al., 2018).  

De igual manera, en otro estudio con 132 estudiantes de la Universidad Técnica del Norte-

Ecuador se realizó una evaluación nutricional respecto a la autopercepción de la imagen 

corporal, encontrando que los varones tienen mayor afinidad al modelo anatómico más 

corpulento, mientras que las mujeres al más lineal. El 2,7% de los varones se ven más 

delgados de lo que son y el 37,8% se ven más gordos. Así mismo, el 11,6% de mujeres se 
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ven más delgadas de lo que son y el 25,3% se auto perciben más gordas (Espín et al., 2020). 

Por último, en una investigación realizada en el colegio Herlinda Toral-Cuenca, a través del 

cuestionario BSQ, se identificó que el 50% de participantes presenta insatisfacción moderada 

con cifras altas de preocupación en aspectos antiestéticos de la obesidad y cifras bajas 

referente al empleo de vómitos o uso de laxantes para reducir la insatisfacción corporal 

(Rodríguez et al., 2018). 

En función del abordaje teórico, la presente investigación buscó aportar conceptualizaciones 

relacionadas a la percepción de la imagen corporal dentro de la comunidad universitaria. En 

el contexto ecuatoriano, la problemática asociada a la percepción de la imagen corporal se 

manifiesta como un desafío psicosocial que afecta a diversas capas de la sociedad. Este 

fenómeno va más allá de la mera apariencia física y se inserta en un entramado cultural, 

social y económico que moldea las percepciones individuales y colectivas de la belleza y la 

aceptación personal. Uno de los aspectos centrales de esta problemática radica en la presión 

ejercida sobre los individuos para encajar en estándares estéticos específicos (Torres et al., 

2020). 

En Ecuador, como en muchas otras sociedades, existe una persistente idealización de ciertos 

cuerpos que se consideran «perfectos o deseables». Esta presión se intensifica a través de 

diversos canales, incluyendo los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales, 

creando un caldo de cultivo para la internalización de normas estéticas inalcanzables. Las 

consecuencias de esta presión pueden observarse en la forma en que las personas perciben 

y valoran sus propios cuerpos, generando un impacto negativo en su autoestima y bienestar 

emocional (Ponton-Cevallos, 2016). 

Sumado a ello, en un país como Ecuador, donde las desigualdades económicas son 

evidentes, el acceso a servicios de salud mental, programas de bienestar y actividades físicas 

puede estar limitado para algunos segmentos de la población. Esto no solo afecta la 

capacidad de las personas para mantener estilos de vida saludables, sino que también puede 

influir en cómo se perciben a sí mismas en términos de su imagen corporal (Mideros, 2022). 

Adicionalmente, la influencia de la percepción de la imagen corporal no se limita al ámbito 

individual; tiene repercusiones sociales que afectan las interacciones diarias y las relaciones 

interpersonales. La búsqueda constante de cumplir con estándares inalcanzables puede 

conducir a la ansiedad, la depresión y a la adopción de comportamientos perjudiciales, como 

dietas extremas o la evitación de ciertas actividades sociales (Díaz et al., 2017). Estas 

consecuencias tienen un impacto directo en la salud mental y la calidad de vida. La 

comprensión de esta problemática es esencial para desarrollar intervenciones efectivas que 
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promuevan una percepción de la imagen corporal más saludable y positiva en el contexto 

ecuatoriano. 

Por lo tanto, es necesario y pertinente abordar la problemática en virtud de las profundas 

implicaciones en materia de salud mental, bienestar individual y cohesión social. En un 

entorno donde la presión cultural y social para cumplir con estándares estéticos idealizados 

persiste, comprender las complejidades de cómo estas influencias afectan a las poblaciones 

de jóvenes que se encuentran en proceso de formación cobra gran relevancia. Sobre todo, 

porque, se centra en el eje social del Plan Nacional Creación de Oportunidades 2021-2025, 

dispuesto por la República del Ecuador en su objetivo seis referentes a garantizar el derecho 

a la salud integral, gratuita y de calidad (Secretaria Nacional de Planificación, 2021). 

De forma similar, la investigación en esta área adquiere relevancia adicional en el contexto 

económico del país, donde las desigualdades pueden limitar el acceso a recursos esenciales 

para el cuidado de la salud mental y el fomento de una imagen corporal positiva (Levens, 

2011). Comprender cómo estos factores interrelacionados afectan la salud mental y la calidad 

de vida permite la identificación de estrategias efectivas de intervención que pueden mejorar 

el bienestar general de la población ecuatoriana. En última instancia, investigar esta 

problemática proporciona una base crítica para el diseño de políticas y programas que 

promuevan una percepción de la imagen corporal más saludable y equitativa en diversos 

espacios. 

Por ende, se buscó dar respuesta a las siguientes interrogantes referentes a la percepción 

de la imagen corporal en la Facultad de Psicología: ¿Cuál es la percepción de la insatisfacción 

de la imagen corporal en estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de psicología? 

¿De qué manera la percepción de insatisfacción corporal pudiese estar ligada a variables 

sociodemográficas como: edad, estado civil, conocimiento de peso, actividad física y horas 

de actividad física? ¿Cómo describen la percepción de la insatisfacción corporal las 

estudiantes de primer y noveno ciclo, en el periodo académico septiembre 2023- febrero 2024 

Con el propósito de cumplir con lo establecido el estudio planeó los siguientes objetivos: Por 

una parte, como objetivo específico uno, determinar la percepción de insatisfacción corporal 

de las estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de Psicología. Por otro lado, 

objetivo específico dos, comparar la insatisfacción de las estudiantes de primer y noveno ciclo 

según las variables sociodemográficas: edad, estado civil, conocimiento de peso, actividad 

física y horas de ejercicio. Finalmente, objetivo general, describir la percepción de la 

insatisfacción corporal de las estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de 

Psicología en el periodo académico septiembre 2023-febrero 2024.  
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Proceso metodológico 

Enfoque y Alcance de Investigación  

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo, caracterizado por ser un proceso 

estructura de recolección, análisis y tratamiento de datos mediante la estadística inferencial 

y descriptiva (Paitán et al., 2014). Presentó un alcance descriptivo que buscó estudiar las 

características del fenómeno en un determinado grupo, es estos estudios no es obligatorio 

plantear hipótesis ya que únicamente se pretende caracterizar las variables. Del mismo modo, 

contó con un diseño no experimental, debido a que las variables no fueron manipuladas de 

manera intencional únicamente se observó en su contexto natural. Presentó un corte 

transversal, dado que se llevó en un periodo de tiempo determinado (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018).  

Participantes 

El estudio conformó una muestra de 100 estudiantes de género femenino matriculadas en la 

Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, en el periodo lectivo 2023-2024. 

Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia se establecieron dos grupos debido 

a la proximidad y accesibilidad de selección: Por un lado, estudiantes de primer ciclo (54.00%) 

y, por otro lado, estudiantes de noveno ciclo (46.00%), en su mayoría en edades 

comprendidas entre 18 a 20 años (55.00%), seguido de 21 a 23 años (33.00%) y en menor 

proporción de 24 a 26 años (11.00%). Sumado a ello, el estado civil predominante 

corresponde a soltera (94.00%). Finalmente, con una frecuencia baja se presentó el estado 

civil unión libre (4.00%) y casada (2.00%). Tabla 1. 

Tabla 1 

Caracterización de los participantes 

Características n % 

Edad 18-20 55 55% 

21-23 33 33% 

24-26 11 11% 

27-29 1 1% 

Ciclo Primer Ciclo 54 54% 

Noveno Ciclo 46 46% 

Estado civil Soltera 94 94% 

Unión libre 4 4% 

Casada 2 2% 

Nota. Elaboración propia 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Con el propósito de cumplir con una participación inclusiva, libre y voluntaria la investigación 

estableció parámetros de inclusión que responden a la participación de estudiantes de primer 

y noveno ciclo de la Facultad de Psicología con matricula vigente, así como también, aquellos 

estudiantes que aceptan ser partícipes de manera voluntaria y que tengan la mayoría de edad 

(+18), de acuerdo con la constitución del Ecuador. Además, fue pertinente establecer 

parámetros de exclusión dada la naturaleza del estudio, en este sentido se determinó que no 

podrán participar estudiantes menores de edad y/o que presenten algún tipo de discapacidad 

visual, debido a que el cuestionario de imagen corporal presenta una adaptación online 

(Google forms), con estas medidas se priorizo los derechos de los participantes.  

Instrumentos  

Para recolectar la información referente a la percepción de la imagen corporal se aplicaron 

los siguientes instrumentos: 

1). Body Shape Questionnaire (cuestionario de la figura corporal):  validado por Castrillón 

et al. (2007) en mujeres colombianas. El instrumento consta de 34 preguntas de tipo Likert 

de 6 puntos, con niveles de respuesta (1-nunca, 2-es raro, 3- a veces, 4-a menudo, 5- muy a 

menudo, 6-siempre), con un puntaje mínimo de 34 y máximo de 204 puntos que buscan 

identificar el nivel de insatisfacción de los individuos sobre su propio cuerpo, el miedo a 

aumentar de peso, la autodevalorización por la apariencia física, el deseo de perder peso y 

la evitación de situaciones en donde la apariencia física puede atraer la atención de otros. 

Los ítems se clasifican en dos factores: factor 1: insatisfacción corporal (1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 31 y 32) y factor 2: Preocupación por el peso (2, 4, 

5, 6, 9, 16, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 33 y 34).  

El instrumento presenta un alfa de Cronbach de α = .96 similar al de este estudio que cuenta 

con un alfa de α = .97. Los resultados del instrumento se obtienen mediante la sumatoria de 

puntos y se clasifican en cuatro niveles de preocupación por la imagen corporal: No 

preocupado (puntuación <81), leve preocupación (puntuación entre 81 y 110), preocupación 

moderada (entre 111 y 140) y preocupación extrema (puntuación >140), dependiendo de la 

puntuación se clasifica el nivel de insatisfacción corporal.  

2) Ficha sociodemográfica: se elaboró una ficha en donde se establecieron las variables de 

estudio como: edad, ciclo, estado civil, conocimiento de peso, actividad física y horas de 

ejercicio, dicha herramienta fue desarrollada por el investigador del estudio. (Anexo 1). 
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Procedimiento de la Investigación 

Previo a la aplicación, el estudio paso por un proceso de aprobación por parte del Comité de 

Bioética en Investigación del área de la salud (CEISH) de la Universidad de Cuenca. A su 

vez, se envió un oficio al decanato de la Facultad de Psicología para obtener el permiso de 

realizar pruebas dentro de la facultad. Una vez aprobado, se precedió a la presentación formal 

del estudio tanto en estudiantes de primer y noveno en ambas jornadas matutina y vespertina. 

Sumado a ello, se estableció un cronograma de aplicación en coordinación con los docentes 

para no interferir con los procesos de aprendizaje planificados. En esta misma línea, se motivó 

a los estudiantes a la participación presentando los objetivos del estudio, derechos de 

participación y naturaleza, la cual se determinó que la presente investigación tienen fines 

académicos. Para que los estudiantes puedan completar el formulario de manera exitosa, se 

compartido un enlace de Google Forms, en el cual se detalla el consentimiento informado y 

a su vez se habilita el cuestionario de imagen corporal, este proceso tuvo una duración de 20 

minutos aproximadamente. Ver anexo A y B 

Una vez finalizada la aplicación, se verificó los datos en el formulario de resultados, todo el 

proceso de aplicación tuvo una duración de 2 días. Por último, se creó una matriz en el 

software estadístico Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS) 28.0 compatible con 

Windows, para la calificación, digitación, revisión de calidad y tratamiento de datos.  

Procesamiento de Datos 

Una vez, hecha la revisión de calidad de los datos, se procedió a la calificación del 

cuestionario de imagen corporal, en primer lugar, mediante la estadística inferencial se 

determinó la prueba de confiabilidad alfa de Cronbach α = .97. Posteriormente, mediante la 

estadística descriptiva se establecieron los niveles acordes a la categorización del 

instrumento:  No preocupado, leve preocupación, preocupación moderada y preocupación 

extrema. Más adelante, se determinaron las comparaciones entre grupos y en función de las 

variables sociodemográficas: edad, estado civil, ciclo de estudio, conocimiento de peso 

actual, actividad física y horas de ejercicio por semana.  

De manera similar, se determinaron los porcentajes según el factor 1-insatisfacción corporal 

y factor 2-preocupación por el peso, con el propósito de tener una aproximación general en 

ambos grupos según la frecuencia de respuestas. 

Aspectos Éticos 

La presente investigación siguió los principios éticos generales de los psicólogos y código de 

conducta de la American Psychological Association (2017), acatando que los siguientes 

principios generales sean respetados: principio (A) beneficencia y no maleficencia en el uso 
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de datos: principio (B) fidelidad y responsabilidad para con la investigación: principio (C) 

integridad y honestidad en el proceso: principio (D) justicia evitando prácticas injustas: 

principio (E) respeto por los derechos y la dignidad de las personas que sean partícipes del 

estudio. De este modo, se guardó completa confidencialidad y se respetó la participación 

voluntaria siguiendo la norma 4.01: que estipula mantener la confidencialidad a lo largo de 

todo el proceso. 

De igual manera, al tratarse de estudiantes mayores de edad fue pertinente establecer un 

consentimiento informado donde se buscó garantizar que las personas comprendan los 

riesgos, beneficios y detalles de su participación. Ello fomenta transparencia e incentiva a la 

decisión de participar o no, cabe mencionar que el estudio no representa ningún tipo de riesgo 

directo e indirecto. Los fines son únicamente académicos y han pasado por un proceso de 

revisión riguroso por parte del Comité de Bioética en Investigación del Área de la Salud 

(CEISH) de la Universidad de Cuenca. 

 En esta misma línea, el autor principal declara que no tiene conflictos de intereses que 

puedan influir en los resultados o interpretaciones presentados en este trabajo. Para la 

publicación, difusión y/o presentación de resultados tanto nacionales como internacionales lo 

podrá realizar respetando todos los protocoles éticos y con vías a que pueda contribuir a la 

academia en materia del constructo estudiado.  

Una vez culminada la investigación para continuar con el proceso de transparencia en la 

investigación los participantes podrán consultar la información de manera disponible y 

accesible en el repositorio institucional de la Universidad de Cuenca. 
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Presentación y análisis de resultados 

En función de los resultados, el siguiente apartado procede a exponer los hallazgos del 

estudio en relación a los objetivos de investigación, para una mejor apreciación se utilizaron 

tablas que permiten una descripción simplificada de datos, así como también análisis y 

comparaciones. En primer lugar, se presentó el objetivo específico uno que buscó determinar 

la percepción de insatisfacción corporal de las estudiantes de primer y noveno ciclo de la 

Facultad de Psicología. En segundo lugar, se dio paso al objetivo específico dos que indago 

en comparar la insatisfacción corporal de las estudiantes de primer y noveno ciclo según las 

variables sociodemográficas: edad, estado civil, actividad física, horas de ejercicio y práctica 

de ejercicio. Finalmente, se expuso el objetivo general que buscó describir la percepción de 

la insatisfacción corporal de las estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de 

Psicología en el periodo académico septiembre 2023-febrero 2024. 

Niveles de satisfacción corporal  

Dando paso al objetivo específico uno, se puede apreciar que existe predominio similar en la 

percepción de insatisfacción corporal tanto en estudiantes de primer ciclo (M=52.21) y noveno 

ciclo (M=62.39), es decir ambos grupos se encuentran por debajo de 81 puntos, lo que 

refieren no estar preocupadas por su figura corporal. 

Sin embargo, en la categoría preocupación extrema las estudiantes pertenecientes a primer 

ciclo (M=159.11) muestran valores más elevados de insatisfacción en relación a estudiantes 

de noveno ciclo (M=142.50). Por último, el 42.00% de las estudiantes presentan niveles de 

insatisfacción corporal leve y moderada. Ver tabla 2. 

Tabla 2 

Percepción de satisfacción corporal en estudiantes de Psicología 

Niveles 
1º ciclo 9º ciclo 

Todos DE 
n ME n ME 

No preocupada 24 53.21 23 62.39 57.70 13.69 

Preocupación 
leve 

14 96.07 13 98.08 97.04 8.21 

Preocupación 
moderada 

7 127.00 8 128.38 127.73 8.35 

Preocupación 
extrema 

9 159.11 2 142.50 156.09 11.74 

Total 54 118.5 46 141.25   

Nota. Niveles: no preocupación <81; leve preocupación 81-110; preocupación moderada 111-

140; preocupación extrema >140. 
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Estos resultados coinciden con el estudio de Romo (2014) que expresa que la mayoría de los 

participantes presentan algún nivel de insatisfacción corporal. Del mismo, modo, empata con 

la investigación realizada en el colegio Herlinda Toral, en el periodo 2016-2017, que expresa 

que más del 50% de los estudiantes presentan preocupaciones leves y moredas con aspectos 

estéticos del cuerpo. (Rodríguez et al., 2018). 

Satisfacción Corporal según variables sociodemográficas 

Por consiguiente, al comparar la percepción de insatisfacción corporal se dio lugar al segundo 

objetivo específico que determinó que las estudiantes solteras de primer ciclo refieren no 

sentirse preocupadas por su propio cuerpo, en una tendencia 22 (M=53.05), y de modo similar 

las estudiantes de noveno ciclo 14 (M=64.07). Adicionalmente, el estado civil unión libre 

presentó niveles bajos y leves de preocupación corporal en ambos grupos, por debajo de los 

110 puntos. No obstante, estudiantes con estado civil casada pertenecientes a noveno ciclo 

perciben mayor insatisfacción corporal en una proporción 5 (M=130.40) referente a 

preocupación moderada.  

Sumado a ello, al tomar la variable edad las fluctuaciones en primer ciclo que mantienen en 

su mayoría entre 18 a 20 años en todos los niveles de insatisfacción corporal (53.00%). Por 

el contrario, en estudiantes de noveno ciclo la tendencia se establece entre los 21 a 23 años 

(32.00%), seguido de 24 a 26 años, correspondiente al (11.00%) en la mayoría de los niveles. 

Ver tabla 3. 

Tabla 3 

Niveles de satisfacción corporal según la edad y estado civil 

Niveles  1º ciclo  9º ciclo 

Estado 
Civil 

n Edad ME 
Estado 

Civil 
n Edad ME 

No 
preocupada Soltera 

22 18-20 53.05 

Soltera 

1 18-20 51.00 

1 21-23 47.00 
14 21-23 64.07 

7 24-26 64.00 

Unión 
libre 

1 18-20 63.00 
Unión 
libre 

1 27-29 39.00 

Preocupación 
leve 

Soltera 13 18-20 95.92 
Soltera 

1 18-20 100.00 

8 21-23 96.38 

Unión 
libre 

1 18-20 98.00 

3 24-26 99.33 

Unión 
libre 

1 21-23 106.00 

Preocupación 
moderada Soltera 7 18-20 127.00 

Casada 2 21-23 132.00 

Soltera 
5 21-23 130.40 

1 24-26 111.00 

Preocupación 
extrema 

Soltera 9 18-20 159.11 Soltera 2 21-23 142.50 

Total  54  62.5  46  108.5 
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Nota. Elaboración propia 

Estos hallazgos, responden a lo establecido en Marín y Restrepo (2016) quienes explican que 

la valoración corporal se va construyendo a largo plazo y se integra con la personalidad. En 

este caso, al inicio de la carrera y al final existe una curva de aprendizaje tanto en 

experiencias, interacciones sociales y adquisición de nuevos aprendizajes, los cuales 

explican varios procesos de internalización de la autoimagen (Santos-Morocho, 2022). En 

este punto, la preocupación extrema se establece en mayor medida en estudiantes de primer 

ciclo, lo que coincide con varios estudios que establecen que es más común que mujeres 

jóvenes se sientan en ocasiones desconformes con su imagen corporal (Acón et al., 2019; 

Gómez-Mármol et al., 2017).  

Así mismo, al analizar el conocimiento del peso con la actividad física, se pudo determinar 

que las estudiantes de primer ciclo no se sienten preocupadas cuando conocen su peso 13 

(M=53.15) y hacen actividad física 14 (M=49.71). No obstante, cuando los niveles de 

preocupación empiezan a subir, conocer o no el peso actual no motiva a la actividad física, 

sobre todo en niveles de preocupación moderada y extrema en el cual la mayoría conoce su 

peso 6 (M=154.50), pero no realiza actividad física 6 (M=159.67).  

De manera similar, sucede con las estudiantes de noveno ciclo a pesar de conocer o no existe 

una falta de actividad física, que se ve reflejada en el aumento de la insatisfacción de la 

imagen corporal en casi todos los niveles, exceptuando en el nivel más bajo, que a pesar de 

conocer su peso actual 13 (M=62.46) y no hacer actividad física 19 (M=62.05), refieren no 

sentirse preocupadas. Ver tabla 4. 

Tabla 4 

Niveles de satisfacción corporal según el peso y actividad física 

Niveles 

1º ciclo 9º ciclo 

Conoce su peso 
actual 

Realiza 
Actividad física 

Conoce su peso 
actual 

Realiza 
Actividad física 

n 
Si/
No 

ME n 
Si/
No 

ME n 
Si/
No 

ME n 
Si/
No 

ME 

No 
preocupada 

1
1 

No 53.27 10 No 58.10 10 No 62.03 19 No 62.05 

1
3 

Si 53.15 14 Si 49.71 13 Si 62.46 4 Si 64.00 

Preocupación 
leve 

1
1 

No 97.82 7 No 94.14 7 No 98.57 11 No 97.00 

3 Si 89.67 7 Si 98.00 6 Si 97.50 2 Si 104.00 

Preocupación 
moderada 

2 No 118.5 5 No 125.60 1 No 111.00 5 No 131.20 

5 Si 130.4 2 Si 130.50 7 Si 130.86 3 Si 123.67 

Preocupación 
extrema 

3 No 168.33 6 No 159.67 
2 Si 142.50 

1 No 141.00 

6 Si 154.5 3 Si 158.00 1 Si 144.00 
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Total 5
4 

 137.5 54  142.88 46  124.25 46  119.75 

Nota. Elaboración propia 

En este sentido, se puede apreciar predominancia de inactividad física, similar a la 

investigación de Duno y Acosta (2019) que menciona que, en su mayoría hay estudiantes 

inactivos con consumo de dieta mediterránea y con mayor tendencia a volumen corporal en 

el género masculino. Del mismo modo, estos resultados concuerdan con otras 

investigaciones, ya sea que conozcan su peso, tengan insatisfacción corporal o presenten 

una valoración negativa, las conductas no están encaminadas a generar acciones 

salutogénicas como la práctica de ejercicio constante, creación de plan nutricional y adopción 

de hábitos saludables (Cruzat-Mandich et al., 2017).  

Adicionalmente, al comparar la insatisfacción corporal con las horas de actividad física entre 

semana las estudiantes de primer ciclo se mantienen en un intervalo de actividad entre 1 a 5 

horas sin estar preocupadas 20 (M=54.15), seguido de preocupación leve 12 (M=96.33) y 

finalmente dentro del mismo intervalo, preocupación extrema 8 (M=160.75). 

Por otro lado, las estudiantes de noveno ciclo se encuentran en el intervalo 1 a 5 horas de 

actividad física y refieren no estar preocupadas por su imagen corporal 20 (M=61.70), de 

forma similar, al percibir preocupación leve el rango de horas no se modifica 13 (M=98.08) y, 

por último, el intervalo 1 a 5 horas se mantiene cuando sienten preocupación moderada 7 

(M=126.86). Por consiguiente, también se puede observar que existe una tendencia leve a 

aumentar el intervalo de horas de ejercicio a medida que aumenta la preocupación por la 

imagen corporal entre 5 a 10 horas, esto sucede en ambos grupos. Ver tabla 5 

Tabla 5 

Niveles de satisfacción corporal según las horas de actividad física 

Niveles 1º ciclo 9º ciclo 

Horas por 
semana 

n ME 
Horas por 
semana 

n ME 

No 
preocupada 

1-5 20 54.15 
1-5 20 61.70 

5-10 3 40.33 

10-40 1 73.00 5-10 3 67.00 

Preocupación 
leve 

1-5 12 96.33 

1-5 13 98.08 5-10 1 99.00 

10-40 1 90.00 

Preocupación 
moderada 

1-5 7 127.00 
1-5 7 126.86 

5-10 1 139.00 

Preocupación 
extrema 

1-5 8 160.75 1-5 1 141.00 

5-10 1 146.00 5-10 1 144.00 

Total  54 104.10  46 94.00 

Nota. Elaboración propia 
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En posición al hallazgo, este cobra relevancia al compararlo con la revisión sistemática de 

126 artículos sobre la imagen corporal y actividad física, donde se reporta la baja correlación 

entre el nivel de actividad física y la percepción de la imagen corporal, sin embargo, dentro 

del mismo estudio se pudo diagnosticar que la insatisfacción corporal hace que los 

adolescentes practiquen ejercicio físico de manera excesivamente, olvidándose de las otras 

variables importantes para mantener una condición y aspecto saludable, este patrón puede 

ser explicado desde este estudio, a medida que aumenta la preocupación, aumenta el 

intervalo de horas de manera leve (Cabral dos Santos y Leal, 2017; Romo, 2014). 

En este sentido, la baja tendencia en horas coincide con Práxedes et al. (2016) que menciona 

que las estudiantes universitarias no alcanzan con los 30 minutos de actividad física 

establecido por organismos internacionales, esto debido a falta de tiempo, miedo a lastimarse, 

falta de energía, pasar mucho tiempo redes, sumado a familia y amigos poco activos 

físicamente (Rubio y Varela, 2016; Trejo-Ortíz et al., 2016). 

Percepción de insatisfacción corporal en estudiantes de Psicología 

Finalmente, para dar respuesta al objetivo general que fue describir la percepción de la 

insatisfacción corporal de las estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de 

Psicología, se identificó que a veces el 56.83% de los estudiantes se sienten molestas al 

hacer una valoración de su aspecto físico, el 55.67% menciona que se ha sentido 

avergonzada de su cuerpo, 54.67% refiere que suele compararse con otras mujeres a detalle 

hasta el punto de sentirse en desventaja por su aspecto físico, en este sentido, el 53.50% a 

veces evita utilizar ropa que resalte su figura corporal como, escotes, minifalda o 

descaderado. 

A su vez, más del 40.00% refiere que es raro que se sientan mal al verse en el espejo, rara 

vez el hecho de comer dulces les hace sentirse gordas o a su vez muy poco han tenido que 

gritar y llorar por que se han sentido mal con su figura corporal. Con poca frecuencia evitan 

lugares en donde otras personas puedan ver su cuerpo como piscinas, playas, gimnasios.  

Adicionalmente, entre el 33.37% y el 37.83% rara vez no asisten a reuniones sociales o 

sienten que no es justo que otras mujeres sean más delgadas, además, reportan que en muy 

pocas ocasiones se preocupan por la forma y proporción de nalgas, caderas, cintura y muslos, 

de hecho, raramente se desconcentran en sus actividades por el hecho de la rumiación en el 

aspecto corporal.  

Por último, las estudiantes tanto de primer como de noveno ciclo refieren que nunca han 

sentido que ocupan demasiado espacio en el sofá o autobús cuando están compañía 
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(32.00%), del mismo modo, mencionan que nunca el hecho de comer incluso cantidades 

pequeñas de comida les hizo sentirse gordas. Por lo general, nunca evitan trotar a causa de 

que su carne se tambalea o se mueve como gelatina (31.00%), también el (21.50%) nunca a 

vomitado con la intensión de sentirse más liviana, por último, 21.33% considera que nunca 

ha tomado laxantes para tener mayor satisfacción corporal Ver tabla 6. 

Tabla 6 

Interpretación del Factor 1-Insatisfacción corporal del cuestionario Body Shape 

Insatisfacción corporal Frecuencia ME % 

1. ¿Me siento molesta o enfadada al hacer un examen de mi 
aspecto físico? 

A veces 
 

3.41 56.83% 

20. ¿Me he sentido avergonzada de mi cuerpo? 3.34 55.67% 
12. El hecho de ver detalladamente la figura de otra mujer o 
mujeres, ¿me hizo compararme con ella o ellas y sentirme en 
desventaja por mi aspecto físico? 

3.28 54.67% 

15. Evito utilizar ropas que resalten mi figura corporal? 
(escote, minifalda, descaderado) 

3.21 53.50% 

31. ¿Evito situaciones en donde otras personas puedan 
detallar mi cuerpo? (piscinas, playas, gimnasios) 

Raro 
 

2.95 49.17% 

7. ¿Me he sentido tan mal con relación a mi figura corporal 
que tuve que gritar o llorar? 

2.69 44.83% 

14. El estar desnuda (por ejemplo, al darme un banco) ¿me 
hizo sentir gorda o pasada de peso? 

2.63 43.83% 

17. ¿El comer pastel, dulces u otras cosas con muchas 
calorías me hizo sentir gorda? 

2.54 42.33% 

29. ¿Al ver mi imagen en el espejo me sentí ́mal con el estado 
de mi figura?  

2.51 41.83% 

19. ¿Me he sentido excesivamente gruesa y rechoncha?  2.27 37.83% 
13. El hecho de pensar en mi figura ¿hace que me sea difícil 
concentrarme en otras cosas? (por ejemplo, mientras veía la 
televisión, leía o estudiaba) 

2.21 36.83% 

3. ¿Pensé́ que mis nalgas, caderas, cintura o muslos eran 
demasiado “grandes” gordos con relación al resto de mi 
cuerpo? 

2.19 36.50% 

10. ¿Me he sentido preocupada por la parte de mis muslos 
que quedan visibles al sentarme?  

2.13 35.50% 

25. ¿Siento que no es justo que otras mujeres sean más 
delgadas que yo? 

2.06 34.33% 

18. ¿No asistí ́a “rumbas” o reuniones sociales porque me 
sentí ́mal con mi figura? 

2.02 33.67% 

11. El hecho de comer incluso pequeñas cantidades de 
comida ¿me hizo sentir gorda? 

Nunca 

1.92 32.00% 

27. ¿En compañía de otras personas, me siento preocupada 
por el hecho de ocupar demasiado espacio (estar entada en 
el sofá́ o asiento del autobús)? 

1.92 32.00% 

8. ¿Evité trotar a causa de que mi carne podía tambalearse o 
moverse como gelatina? 

1.86 31.00% 

26. ¿He vomitado con la intención de sentirme más liviana? 1.29 21.50% 
32. ¿Tomo laxantes buscando sentirme más liviana? 1.28 21.33% 

Nota. Elaboración propia  
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Estos resultados coinciden con el estudio de Rodríguez et al. (2018) que identifico que más 

del 50% presentan insatisfacción moderada con aspectos relacionados a la estética corporal 

y en menor proporción cifras bajas en empleo de vomito inducido y/o uso de laxantes para 

aumentar la satisfacción corporal. A su vez, estos resultados empatan con otras 

investigaciones que mencionan que las demandas del entorno influyen en la percepción de 

la imagen corporal, como por ejemplo la constante comparación y fijación por cambiar zonas 

inferiores o superiores del cuerpo (Molina et al.,2019).  

Dicho de esta forma, resulta pertinente mencionar que una autovaloración negativa de la 

imagen corporal está ligada a conductas de riesgo como menos probabilidad de búsqueda 

de atención médica, menor uso de anticonceptivos y mayor consumo de sustancias (Blashill 

et al., 2016; Ramseyer, 2017; Ramseyer et al., 2018; Cepeda-Quintanar et al., 2019). 

Además, coincide en el estudio realizado en México, en el cual los resultados relevaron que 

existen riesgo de Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA) en sujetos con insatisfacción 

corporal, baja autoestima, inseguridad interpersonal, desajuste emocional, ascetismo y miedo 

a la madurez (Berengüi et al., 2016).  

De esta forma, tener una valoración positiva contribuye a generar un estado de armonía, 

integridad y plenitud psicológica (Valle et al., 2019). De ahí que, es necesario evitar las 

comparaciones entre pares o con el grupo social para adquirir identidad (Hogue y Mills, 2019). 

Bajo esta lógica, es fundamental generar acciones salutogénicas para aumentar la 

autoeficacia ya que tiene una implicación directa con la sensación de satisfacción corporal, 

entre ellas es varios estudios recomiendan, el control y regulación del peso, consumo de 

frutas y verduras, prevención de conductas de riesgo como dietas restrictivas, y actividad 

física como estrategia para mejorar la salud (Fraile et al., 2019; Pallo y Rodríguez, 2017; Silva 

et al., 2019). 

De acuerdo con Trujillo et al (2022) practicar ejercicio contribuye a generar sensación de 

bienestar psicológico y a su vez, ayuda a mantener una adecuada motivación para mantener 

una vida activa. En diversos estudios se ha mencionado que las mujeres dejan en segundo 

plano el ejercicio o alguna actividad física, mayormente mediante pretextos de la gestión del 

tiempo, capacidad de disfrute, cambio de estilo de vida al ingresar a la universidad o debido 

a una alta cantidad de horas de estudio y actividades domésticas (Blanco et al., 2019; 

González-Hernández, 2017). 

Así mismo, al identificar la preocupación por el peso el 63.33% menciona que a veces siente 

temor de aumentar de peso y que dicha preocupación le hizo sentir que debía hacer ejercicio, 

el 57.00% indica que en ocasiones se siente más feliz con el estómago vacío, el 55.17% se 

preocupa por su aspecto físico que piensa de debe hacer dieta, el 54.67% se preocupa por 

si otras personas le ven « gordito o llantas » en cintura, cadera o estómago, el 51.50% la 
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sensación de llenura me hace sentir le hace sentir gorda y más del 50.00% a veces cuando 

está cerca de una persona delgada le hace tomar conciencia de su figura corporal  y piensan 

que su piel o su carne no está lo suficientemente firme y tonificada.  

Sumado a ello, el 49.00% raramente piensa su estado actual es debido a que no es capaz de 

controlarse a la hora de comer y que es raro que se pellizque zonas del cuerpo para ver 

cuanta grasa contiene. Además, el 45.17% menciona que no es común que tome conciencia 

de su cuerpo en compañía de otros. Siguiendo esta línea, más del 39.67% menciona que con 

baja frecuencia siente preocupación por la piel naranja o por tener celulitis. Para finalizar el 

31.17% nunca ha considerado modificar algunas zonas de su cuerpo como barriga, muslos, 

nariz. Ver tabla 7. 

Tabla 7 

Interpretación del Factor 2-Preocupación por el peso del cuestionario Body Shape 

Preocupación por el peso 
Frecuencia ME % 

  9. ¿El hecho de estar junto a una mujer delgada me ha 
hecho tomar conciencia del estado de mi figura corporal? 
(comparación) 

A veces 
 

3.80 63.33% 

34. ¿La preocupación acera de mi figura me hizo sentir que 
debería hacer ejercicio? 

3.68 61.33% 

22. ¿Me siento más feliz con mi figura cuando mi estómago 
está vacío? 

3.42 57.00% 

2. ¿Me sentí ́tan preocupada por mi aspecto físico que pensé́ 
que debería hacer dieta? 

3.31 55.17% 

24. ¿Me siento preocupada si otras personas me ven gorditos 
o “llantas” en mi cintura, caderas o estomago? 

3.28 54.67% 

6. La sensación de “llenura” (por ejemplo, después de una 
comida abundante) ¿me ha hecho sentir gorda? 

3.09 51.50% 

9. ¿El hecho de estar junto a una mujer delgada me ha hecho 
tomar conciencia del estado de mi figura corporal? 
(comparación) 

3.05 50.83% 

5. ¿Me he sentido preocupada al sentir que mi piel o mi carne 
no era suficientemente firme y tonificada?  

3.02 50.33% 

23. ¿Pensé́ que la causa del estado de mi figura era debido a 
que no era capaz de controlarme a la hora de comer? 

Raro 

2.94 49.00% 

30. ¿He pellizcado zonas de mi cuerpo para ver cuanta grasa 
contienen? 

2.94 49.00% 

33. ¿Tomé especial conciencia de mi figura estando en 
compañía de otras personas? 

2.71 45.17% 

21. ¿La preocupación acerca de mi figura me hizo ponerme a 
dieta? 

2.45 40.83% 

28. ¿Me siento preocupada porque se me formen hoyuelos 
en la piel (piel de naranja) o por tener celulitis? 

2.38 39.67% 

16. ¿He imaginado modificar algunas zonas de mi cuerpo? 
(barriga, muslos, nariz) 

Nunca 1.87 31.17% 

Nota. Elaboración propia 

En función de estos hallazgos, se puede evidenciar que existe con mayor con frecuencia 

preocupación por el peso, tal es el caso del estudio realizado en Ricaurte, Azuay-Ecuador, 
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donde los participantes con sobrepeso y obesidad subestimar su índice de masa corporal y a 

su vez, a presentan insatisfacción corporal que se expresa en un bajo nivel educativo, 

respecto a estilos de vida saludable (Yamunaque et al., 2018).  

En esta medida, el presente estudio concuerda con la investigación de la evaluación 

nutricional respecto a la autopercepción de la imagen corporal, encontrando que el 2,7% de 

los varones se ven más delgados de lo que son y el 37,8% se ven más gordos. Así mismo, el 

11,6% de mujeres se ven más delgadas de lo que son y el 25,3% se auto perciben más 

gordas (Espín et al., 2020). 

Finalmente, estos patrones de comportamiento y tendencia a la preocupación tienen un gran 

peso social y cultural, como lo establece Torres et al. (2019) que releva que la presión social 

de pares es importante en la evaluación de imagen corporal, por tal razón, los individuos están 

en la búsqueda constante de pertenencia hasta el punto de someterse a cambios corporales. 

Incluso estas medidas en ocasiones tienen más peso e importancia que la presión de los 

padres (Shroff y Thompson, 2006).  
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Conclusiones 

En función de los hallazgos, la presente investigación puedo describir la percepción de la 

satisfacción de la imagen corporal en estudiantes del género femenino de primer y noveno 

ciclo destacando que existe un predominio bajo de insatisfacción en ambos grupos a nivel 

general, no obstante, también se evidenció un nivel de insatisfacción mayor en las estudiantes 

de primer ciclo. Esto se puede concluir en base al objetivo específico uno que buscó 

determinar la percepción de los niveles de insatisfacción corporal de las estudiantes de primer 

y noveno ciclo de la Facultad de Psicología, en este sentido las estudiantes de primer ciclo 

perciben mayores niveles de preocupación extrema superiores a noveno ciclo, es decir por 

arriba del umbral establecido.  

De forma similar al responder al objetivo específico dos que hace alusión a comparar la 

insatisfacción de las estudiantes de primer y noveno ciclo según las variables 

sociodemográficas: edad, estado civil, actividad física, horas de ejercicio y práctica de 

ejercicio, se concluyó que la edad puede tener relativas fluctuaciones dependiendo el ciclo y 

nivel de preocupación, a su vez el estado civil predominante corresponde a solteras, sin 

preocupación por imagen corporal, seguido de estudiantes en unión libre con niveles bajos y 

leves de preocupación corporal en ambos grupos. Por el contrario, estudiantes con estado 

civil casada pertenecientes a noveno ciclo perciben mayor insatisfacción corporal de manera 

moderada. 

En este sentido, también se pudo identificar que a nivel general los niveles de preocupación 

por la imagen corporal ya sea que conozcan o no su peso, no incentiva a la actividad física, 

lo que puede ser contraproducente a una tendencia a aumentar los niveles de preocupación. 

Otra característica a destacar es referente a las estudiantes de noveno ciclo que a pesar de 

conocer su peso y no realizan actividad física, no presentan preocupación respecto a su 

imagen corporal. Adicionalmente al comparar con el intervalo de horas de actividad física 

existe una leve tendencia a aumentar el número de horas a medida que existe mayor 

preocupación.   

 Finalmente, al dar respuesta al objetivo general que buscó describir la percepción de la 

insatisfacción corporal de las estudiantes de primer y noveno ciclo de la Facultad de 

Psicología en el periodo académico septiembre 2023-febrero 2024. Se concluye que las 

estudiantes de primer y noveno ciclo pueden sentirse enfadadas al momento de valorar su 

imagen corporal, sentir vergüenza de partes o de todo su cuerpo, a veces suelen compararse 

con otras mujeres desvalorizando tu apariencia e incluso evitar utilizar prestas que expongan 

alguna o varias partes de su figura corporal.  
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De modo que, es común que sientan miedo a aumentar de peso de manera esporádica, 

tengan la necesidad de realizar ejercicio, realizar dietas restrictivas y/o poco nutricionales, 

adoptar conductas de riesgo como tener la sensación de felicidad al tener el estómago vacío 

y tener una fijación en zonas corporales como cintura, cadera, estomago, muslos, entre otros. 

En definitiva, dichas percepciones pueden estar vinculadas a creencias, cánones de belleza, 

alteraciones propias de algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria con variación en la 

comorbilidad diagnostica.  
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Recomendaciones y Limitaciones 

Acorde al propósito de la investigación se recomienda continuar con la línea de investigación 

referente a la imagen corporal en estudiante universitarios dado al amplio campo sobre cómo 

las personas perciben y experimentan sus propios cuerpos. En este contexto, las 

recomendaciones deben guiarse por la necesidad de profundizar en aspectos específicos, 

explorar nuevas dimensiones entre ellos el impacto de redes sociales y medios de 

comunicación para llevar a cabo investigaciones que analicen cómo la exposición constante 

a ciertos estándares estéticos a través de los medios afecta la percepción del cuerpo. Este 

enfoque podría contribuir a comprender mejor cómo los mensajes mediáticos influyen en la 

construcción de ideales corporales y su impacto en la autoestima. 

Asimismo, la presente investigación estima que es necesario explorar la diversidad cultural 

en la formación de la imagen corporal, en este sentido se deberá a futura considerar las 

variaciones culturales en las percepciones de la belleza y cómo estas influencias pueden 

diferir entre diferentes comunidades. Esto proporcionaría una comprensión más holística de 

la imagen corporal, trascendiendo las limitaciones de la generalización cultural. Además, al 

tratarse de una relevancia en salud mental, es pertinente cambiar el foco diagnóstico, por un 

proceso terapéutico de intervención centrado en análisis de programas de intervención, 

terapias cognitivo-conductuales u otras modalidades terapéuticas que contribuyan al 

desarrollo de estrategias efectivas para fomentar una imagen corporal positiva en el ámbito 

clínico y de salud mental. 

A su vez, estos diseños pueden estar dirigidos a proyectos de promoción de salud mental en 

armonía multidisciplinaria entre facultades, en este sentido se abre una brecha para generar 

propuestas salutogénica dentro de los mismos establecimientos de las facultades como lo 

pueden ser cafeterías, tiendas, gimnasios y áreas de actividad física, lo cual representaría un 

avance en desarrollo sostenible en pro de una comunidad universitaria saludable que prioriza 

el bienestar general.  

A pesar de la significativa contribución respecto a la comprensión de la imagen corporal en 

estudiantes universitarias, es fundamental reconocer algunas limitaciones que podrían ser 

objeto de estudio en futuras investigaciones. Por un parte, es crucial considerar más 

diversidad en términos de muestra, así como exploración de otras variables implicadas en la 

percepción del propio cuerpo. Por otra parte, una naturaleza metodológica puede haber 

influido en los resultados, por ello, se sugiere explorar otras metodologías como los son 

estudios cualitativos, cuasi experimentales, utilización de instrumentos validados en el 
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contexto, entre otras estrategias de diseño que permitan mejorar el amplio espectro de 

entendimiento en la temática. 

En esta medida, otra de las limitaciones pudo haber sido la no exploración de variables como 

la alimentación, historia o antecedentes de algún trastorno de la conducta alimentaria y otras 

variables psicosociales que podrían servir de gran apoyo en la comprensión de la imagen 

corporal en futuras investigaciones.  

En última instancia, esta investigación marca el inicio de un viaje continuo hacia una 

comprensión más completa de la imagen corporal en estudiantes universitarios. Al abordar 

las recomendaciones y superar las limitaciones señaladas, se podrá avanzar hacia 

estrategias más efectivas y personalizadas que contribuyan a la salud mental y el bienestar 

de la comunidad universitaria y, por extensión, poder impactar positivamente la vida de las 

personas y la sociedad. 
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Anexos 

Anexo A 

Cuestionario de Imagen Corporal 
A. DATOS PERSONALES 

                A continuación, responda a las siguientes preguntas: 

Edad: 
(Años) 

Ciclo en el que estudia: 

 
______ 

 
______ 

B. ESTADO CIVIL 

Indique con una « X » su estado civil actual: 

Soltera Casada Viuda 

Divorciada  Unión libre Divorciada 

C. ACTIVIDAD FISICA  

Marque con una « X » e indique la frecuencia de actividad física: 

¿Practica algún deporte? ¿Cuántas horas de ejercicio realiza a la semana? 

Si No ______ 

D.  CUESTIONARIO DE  

Seleccione con una « X » la frecuencia con la cual se identifica: 

1= Nunca 2= Es raro 3= A veces 4= A menudo 5= Muy a 
menudo 

6= Siempre 

 
Preguntas 

Recuerde: No hay respuestas correctas o erróneas. 
 N

u
n
c
a
 

E
s
 r

a
ro

 

A
 v

e
c
e
s
 

A
 m

e
n
u

d
o
 

M
u

y
 a

 

m
e

n
u

d
o
 

S
ie

m
p

re
 

1. ¿Me siento molesta o enfadada al hacer un examen de mi 
aspecto físico? 

      

2. ¿Me sentí ́tan preocupada por mi aspecto físico que pensé́ que 
debería hacer dieta?  

      

3. ¿Pensé́ que mis nalgas, caderas, cintura o muslos eran 
demasiado “grandes” gordos con relación al resto de mi cuerpo? 

      

4. ¿Sentí ́temor a volverme gorda o a empezar a aumentar de 
peso?  

      

5. ¿Me he sentido preocupada al sentir que mi piel o mi carne no 
era suficientemente firme y tonificada?  

      

6. La sensación de “llenura” (por ejemplo, después de una comida 
abundante) ¿me ha hecho sentir gorda?  

      

7. ¿Me he sentido tan mal con relación a mi figura corporal que 
tuve que gritar o llorar?  

      

8. ¿Evité trotar a causa de que mi carne podía tambalearse o 
moverse como gelatina?  

      

 
Preguntas 

Recuerde: No hay respuestas correctas o erróneas. N
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9. ¿El hecho de estar junto a una mujer delgada me ha hecho 
tomar conciencia del estado de mi figura corporal? (comparación)  

      

10. ¿Me he sentido preocupada por la parte de mis muslos que 
quedan visibles al sentarme?  

      

11. El hecho de comer incluso pequeñas cantidades de comida 
¿me hizo sentir gorda?  

      

12. El hecho de ver detalladamente la figura de otra mujer o 
mujeres, ¿me hizo compararme con ella o ellas y sentirme en 
desventaja por mi aspecto físico?  

      

13. El hecho de pensar en mi figura ¿hace que me sea difícil 
concentrarme en otras cosas? (por ejemplo, mientras veía la 
televisión, leía o estudiaba)  

      

14. El estar desnuda (por ejemplo, al darme un banco) ¿me hizo 
sentir gorda o pasada de peso?  

      

15. Evito utilizar ropas que resalten mi figura corporal? (escote, 
minifalda, descaderado)  

      

16. ¿He imaginado modificar algunas zonas de mi cuerpo? 
(barriga, muslos, nariz)  

      

17. ¿El comer pastel, dulces u otras cosas con muchas calorías 
me hizo sentir gorda?  

      

18. ¿No asistí ́a “rumbas” o reuniones sociales porque me sentí ́
mal con mi figura?  

      

19. ¿Me he sentido excesivamente gruesa y rechoncha?        

20. ¿Me he sentido avergonzada de mi cuerpo?        

21. ¿La preocupación acerca de mi figura me hizo ponerme a 
dieta?  

      

22. ¿Me siento más feliz con mi figura cuando mi estómago está 
vacío? 

      

23. ¿Pensé́ que la causa del estado de mi figura era debido a que 
no era capaz de controlarme a la hora de comer? 

      

24. ¿Me siento preocupada si otras personas me ven gorditos o 
“llantas” en mi cintura, caderas o estomago?  

      

25. ¿Siento que no es justo que otras mujeres sean más delgadas 
que yo? 

      

26. ¿He vomitado con la intención de sentirme más liviana?       

27. ¿En compañía de otras personas, me siento preocupada por 
el hecho de ocupar demasiado espacio (estar entada en el sofá́ o 
asiento del autobús)?  

      

28. ¿Me siento preocupada porque se me formen hoyuelos en la 
piel (piel de naranja) o por tener celulitis?  

      

 
Preguntas 

Recuerde: No hay respuestas correctas o erróneas. 
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29. ¿Al ver mi imagen en el espejo me sentí ́mal con el estado de 
mi figura? 

      

30. ¿He pellizcado zonas de mi cuerpo para ver cuanta grasa 
contienen?  
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31. ¿Evito situaciones en donde otras personas puedan detallar 
mi cuerpo? (piscinas, playas, gimnasios)  

      

32. ¿Tomo laxantes buscando sentirme más liviana?        

33. ¿Tomé especial conciencia de mi figura estando en compañía 
de otras personas?  

      

34. ¿La preocupación acera de mi figura me hizo sentir que 
debería hacer ejercicio?  

      

*El cuestionario fue adaptado de manera online a google forms (URL) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtSGpHl0VDEilHyFWNqBIMqRY5q4dV3mN9l
D5ya8TcwYZ1w/viewform 
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Anexo B 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Título de la investigación: Percepción de la imagen corporal en estudiantes de primer y noveno ciclo 
de la Facultad de Psicología, periodo septiembre 2023 – febrero 2024.  
 
Datos del equipo de investigación:  

 Nombres completos # de cédula Institución a la que 
pertenece 

Investigador Principal 
(IP) 

Gabriel Alexander 
Saquipay Lojano 

0107329757 Universidad de Cuenca 

 

¿De qué se trata este documento?  

De la manera más comedida y respetuosa le invitamos a usted a participar en este estudio que 
busca “Describir la percepción de la imagen corporal de los estudiantes de primer y noveno ciclo 
de la Facultad de Psicología periodo febrero 2023-marzo 2024”. En este documento llamado 
"consentimiento informado" se explica las razones por las que se realiza el estudio, cuál será su 
participación y si acepta la invitación. También se explica los posibles riesgos, beneficios y sus 
derechos en caso de que usted decida participar. Después de revisar la información en este 
Consentimiento y aclarar todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre 
su participación o no en este estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario, lleve a la casa y 
lea este documento con sus familiares u otras personas que son de su confianza. 

Introducción 

La percepción de la imagen corporal puede tener una influencia significativa en varios aspectos de 
la vida de una persona, incluyendo su salud mental, emocional y física. La percepción que se 
tenga de la imagen corporal afecta la vida de un adolescente en muchas maneras, la relación con 
los otros, los sentimientos de autoestima, los sentimientos de autoconfianza, las relaciones 
sexuales y las relaciones sociales, por tal motivo, creemos que es necesario indagar información 
sobre la percepción de la imagen corporal en estudiantes universitarios, ya que al ser un tema 
invisibilizado en varios contextos no se ha estudiado sobre las implicaciones de la exclusión en 
términos de imagen corporal, además de los impactos psicológicos que esta segregación pueda 
ocasionar 

Objetivo del estudio 

Este estudio tiene el objetivo de Describir la percepción de la imagen corporal de los estudiantes 
de primer y noveno ciclo de la Facultad de Psicología periodo académico de septiembre 2023 - 
febrero 2024. 

Descripción de los procedimientos 

 Se llegará a un acuerdo con los docentes y se solicitará un espacio en el cual los 
estudiantes puedan llenar el cuestionario de la figura corporal "BSQ".  

 Los estudiantes serán evaluados de manera presencial en la Universidad de Cuenca a 
través del instrumento ya mencionado mediante una adaptación del cuestionario en línea. 

 Los resultados de estas pruebas serán utilizados para describir la percepción de la imagen 
corporal. 
Así mismo, los datos obtenidos de estas pruebas serán utilizados solamente para la 
elaboración de artículos científicos con el fin de comunicar a la comunidad científica sobre 
nuestros hallazgos.  

 Por último, cabe mencionar que durante todo el proceso de investigación y aplicación del 
instrumento se mantendrá el anonimato. Por este motivo, a cada estudiante se le asignará 
un código para identificar su participación. 

Riesgos y beneficios 
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Los beneficiarios directos serán los estudiantes los cuales gracias a los resultados obtenidos 
podrán beneficiarse de proyectos, talleres, etc., enfocados en la prevención y cuidado de la 
percepción propia de la imagen corporal y salud mental. Dentro del estudio no existen riesgos 
sobre vulnerabilidad de la información personal puesto que, dentro del estudio no se recolectará 
información personal referente a los participantes. 

Otras opciones si no participa en el estudio 

En caso de que no decida participar en este estudio no existe ningún compromiso de su parte ni se 
tomará ninguna represalia ni acto que afecte el bienestar físico y psicológico del participante. 

 

Consentimiento informado  

Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de 
participar en un lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron 
contar con tiempo suficiente para tomar la decisión de participar y me entregaron una copia de este 
formulario de consentimiento informado.  Acepto voluntariamente participar en esta investigación. 

     

Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 
     

Directora  Firma del testigo  Fecha 
     

Investigador Principal  Firma del/a investigador/a  Fecha 
 

Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. Ismael Morocho Malla, 
Presidente del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad de 
Cuenca, al siguiente correo electrónico: ismael.morocho@ucuenca.edu.ec  

 

 

 

Derechos de los participantes  

Usted tiene derecho a:  
1) Recibir la información del estudio de forma clara. 
2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas.  
3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio.  
4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted. 
5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento. 
6) El respeto de su anonimato (confidencialidad). 
7) Que se respete su intimidad (privacidad). 
8) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten. 
9) Usted no recibirá ningún pago ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar en este 

estudio. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono 0991023944 
que pertenece a Alexander Saquipay o envíe un correo electrónico a: 
alexander.saquipay@ucuenca.edu.ec 

mailto:ismael.morocho@ucuenca.edu.ec

