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RESUMEN 
Estudio realizado en la Institución Educativa Ventura Ccalamaqui-Barranca de la Región Lima 
Provincias con el objetivo de establecer la relación entre la autopercepción de la imagen corporal y los 
hábitos alimenticios de las estudiantes del quinto año de secundaria. Estudio descriptivo correlacional de 
corte transversal, realizado en adolescentes del sexo femenino entre los 6 y 18 años. La muestra fue de 
67 adolescentes seleccionadas a través del muestreo aleatorio probabilístico con un 95% de confiabilidad 
y los datos fueron recolectados mediante cuestionarios para las variables autopercepción y hábitos 
alimenticios. Los datos fueron procesados en el programa SPSS 22 y el análisis bivariado se realizó con 
la prueba de Chi Cuadrado. En los resultados se observa que no existe relación significativa entre la 
autopercepción de la imagen corporal y los hábitos alimenticios (p_valor=0.077). Asimismo, se aprecia 
que la dimensión cognitiva-afectiva es la que predomina como componente de la autopercepción de la 
imagen corporal favorable en un 67% y los determinantes de tipo social son los que predominan en los 
hábitos alimenticios en un 91%. Se concluye que no existe relación significativa entre la autopercepción 
de la imagen corporal y los hábitos alimentarios. 
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ABSTRACT 
Study carried out at the Ventura Ccalamaqui-Barranca Educational Institution in the Lima Provinces 
Region with the objective of establishing the relationship between self-perception of body image and 
eating habits of fifth year high school students. This descriptive correlational cross-sectional study was 
carried out in female adolescents between 6 and 18 years of age. The sample consisted of 67 adolescents 
selected through probabilistic random sampling with 95% reliability and the data were collected by 
means of questionnaires for the variables self-perception and eating habits. The data were processed in 
the SPSS 22 program and the bivariate analysis was performed with the Chi-square test. The results show 
that there is no significant relationship between self-perception of body image and eating habits 
(p_value=0.077). Likewise, it can be seen that the cognitive-affective dimension is the one that 
predominates as a component of the self-perception of favorable body image in 67% and the social 
determinants are the ones that predominate in eating habits in 91%. It is concluded that there is no 
significant relationship between self-perception of body image and eating habits. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud integral del adolescente debe ser entendida desde el punto de vista de su trascendencia como un 

elemento clave para el desarrollo del país y del mundo. En el Perú, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2019), existe más de 3 millones de adolescentes, (33.7% de la población), 

de allí que su salud es muy importante, pues en esta etapa de creación de la autoimagen y fijación de la 

identidad se prestan mucha atención al aspecto físico, preocupándose por su desarrollo corporal y peso 

idóneo.  

Para Gaete (2017), la adolescencia es una etapa que se vive con intensidad, la persona experimenta 

cambios de tipo biológico, psicológico y social. Los problemas de salud mental y hábitos alimentarios 

aparecen en esta etapa, además está expuesto a múltiples riesgos en el cual el entorno social es 

determinante. Al 2016, más de 1.1 millones de adolescentes perdieron la vida y las causas principales 

están relacionadas con los hábitos alimenticios como la obesidad y malnutrición (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2018). En la Red de Salud Barranca, el 8.4% de atenciones fue de la etapa vida 

adolescente, y entre las causas de morbilidad se registraron la obesidad y los trastornos emocionales cuya 

tendencia va en aumento (POI, 2018).  

La percepción corporal es la descripción que la persona tiene sobre su cuerpo, así también como la 

percepción de otras personas (Diaz et al., 2019). Thompson citado por (Raich, 2001) refiere que la imagen 

corporal, la forma como te ves e imaginas, es un constructo multidimensional conformado por 

componentes perceptuales, afectivos-cognitivos y conductual. Para Vaquero et al. (2013), la imagen 

corporal tiene tres componentes que se interrelacionan entre sí: el perceptual es como se percibe la forma 

y tamaño del cuerpo, el afectivo-cognitivo es el pensamiento o creencia con respecto al peso y tamaño del 

cuerpo, un resultado negativo puede casuar vergüenza y rechazo y el conductual es el comportamiento o 

las acciones derivadas de la percepción y sentimientos hacia el cuerpo. La imagen corporal es de 

preocupación y vital interés en la adolescencia, está determinada además de la edad y género por los 

cánones de belleza en la sociedad actual (Duno y Acosta, 2019). 

El grupo poblacional más vulnerable de padecer alteraciones de la percepción corporal son los 

adolescentes por los cambios propios de su edad, por factores familiares, sociales y socioeconómicos que 

lo predisponen a desarrollar trastornos psicológicos y de la conducta alimentaria (Duno y Acosta, 2019). 

La conducta alimentaria determinada por los hábitos alimentarios, se refiere a la selección y consumo de 

los alimentos en la dieta diaria, la misma que puede estar influenciada por los determinantes sociales, 

biológicos y psicológicos (Diaz et al., 2019).   
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Los expertos sostienen que tener una infancia saludable previene trastornos alimentarios y problemas de 

conducta posterior (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2019). Se observa que las adolescentes 

dan prioridad a su aspecto físico más que al nutricional, pues la gran mayoría de ellas obvian el desayuno 

y almuerzo, y si lo consumen optan por un alimento que no contienen los nutrientes necesarios para su 

crecimiento. Este ritmo alimentario lo hacen con la intención de mantener una silueta adecuada, y así ser 

aceptadas por sus pares y la sociedad (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2015). 

El trastorno de la imagen corporal es un problema muy común que puede provocar cambios en la 

autoestima, estado nutricional y autoconcepto de las adolescentes (Manrique et al., 2018). El deseo de 

tener una buena imagen corporal puede ser una motivación para que ellas mejoren sus hábitos 

alimenticios optando por una alimentación saludable, aunque no siempre es positivo si no tienen la 

orientación adecuada (Ajete y Martínez, 2018). La información sobre aceptación del cuerpo e imagen 

corporal es vital en la educación primaria, de hecho, en etapa escolar se inician los problemas psíquicos 

relacionados al cuerpo. 

Lemia et al. (2016), investigaron la imagen corporal y su relación con el índice de masa corporal en 

adolescentes del sexo femenino en Kuwait, observando que las adolescentes con obesidad son las que 

están más disconformes con su imagen corporal, seguidas por las de sobrepeso. En Brasil las mujeres 

sufren de insatisfacción corporal, pues a pesar del empoderamiento social, aun no se han empoderado de 

su propio cuerpo (Lidianny M, Freitas, 2020).  Sin embargo, existen muchas mujeres satisfechas con su 

propio cuerpo, en efecto, no tienen vergüenza de tener sobrepeso u obesidad para participar activamente 

de la vida social (Manrique et al., 2018). 

Por lo expuesto, el estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la autopercepción de la 

imagen corporal y los hábitos alimenticios de las estudiantes del quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Ventura Ccalamaqui-Barranca. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Estudio descriptivo-correlacional de corte transversal realizado en la Institución Educativa Ventura 

Ccalamaqui - Provincia de Barranca de la Región Lima Provincias durante el año 2019. La muestra 

estuvo conformada por 67 adolescentes mujeres del quinto año de educación secundaria, seleccionadas 

a través del muestreo probabilístico con 95% de confiabilidad (α< 0,05) y cuyas edades oscilaban entre 

16 y 18 años.  
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La autopercepción de la imagen corporal fue evaluada por un cuestionario elaborado acorde a las tres 

dimensiones (perceptual, cognitivo-afectivo y conductual). El instrumento consto de 30 preguntas con 

sus respectivas alternativas: De acuerdo (valor 2 puntos), medianamente de acuerdo (valor 1 punto) y en 

desacuerdo (valor 0 puntos). El puntaje total fue de 60, categorizando según intervalos de igual amplitud 

en autopercepción favorable (31 a 60 puntos) y autopercepción desfavorable (0 a 30 puntos).   

Igualmente, para evaluar los hábitos alimenticios se aplicó un cuestionario con preguntas estructuradas 

de acuerdo a los determinantes (biológicos, sociales y psicológicos). Este instrumento tuvo 30 preguntas 

con tres alternativas: Nunca (0 puntos), algunas veces (1 punto) y siempre (2 puntos). El puntaje 

acumulado fue de 60, y según intervalos de igual amplitud se clasificó en Hábito saludable (31 a 60 

puntos) y Hábito no saludable (0 a 30 puntos).  

La aplicación de los instrumentos se realizó previa validación de contenido a través del juicio de expertos 

y la confiabilidad mediante la prueba estadística alfa de Cronbach obteniendo un valor de α=.882 para la 

variable autopercepción de la imagen corporal y α=.83 para la variable hábitos alimentarios. Recolectado 

los datos se procesó la información en el programa estadístico SPSS 22 y el análisis bivariado se realizó 

con la prueba de Chi Cuadrado que evalúa la asociación entre las dos variables.  

Se precisa que a todos los participantes se les informó el propósito del estudio, luego se hizo entrega del 

consentimiento informado para la firma y autorización de participación. La investigación no representó 

ningún riesgo para las estudiantes, se garantizó la confidencialidad y derechos de los menores; además, 

se tuvo la aprobación del Comité de Ética de la institución. 

  

RESULTADOS 

La Tabla 1 muestra que 64% de las adolescentes presentan una autopercepción de la imagen corporal 

favorable y un hábito alimenticio saludable, siendo el porcentaje de mayor notoriedad. Al aplicar la 

prueba de chi-cuadrado se obtiene como resultado que no existe una relación significativa (p_valor = 

0.077) entre ambas variables.  
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Tabla 1. Autopercepción de la imagen corporal y hábitos alimenticios en adolescentes 

 
Autopercepción de la 
imagen corporal 

Hábitos alimenticios 
Total 

No Saludable Saludable 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Desfavorable 3 4.5% 20 30% 23 34% 

Favorable 1 1.5% 43 64% 44 66% 

Total 4 6% 63 94% 67 100% 

 

En la Tabla 2 se aprecia que la dimensión cognitiva-afectiva fue la que predomina como componente de 

la autopercepción de la imagen corporal favorable en un 67%.  
Tabla 2. Autopercepción de la imagen corporal en adolescentes según dimensiones 

 
Autopercepción de la 
imagen corporal 

Dimensiones  

Perceptual Cognitiva - Afectiva Conductual 

Frecuencia  % Frecuencia    % Frecuencia % 

Desfavorable 25 37 22 33 31 46 
Favorable 42 63 45 67 36 54 

Total 67 100 67 100 67 100 

 

La Tabla 3, es el resultado de los determinantes biológicos, sociales y psicológicos en los hábitos 

alimenticios, observando que predominan los de tipo social con 91% seguido de los determinantes 

psicológicos con 84%.  
Tabla 3. Hábitos alimenticios de las adolescentes según determinantes 

 
Hábitos alimenticios 

Determinantes 
Biológicos  

Determinantes 
Sociales  

Determinantes 
Psicológicos  

Frecuencia % Frecuencia  % Frecuencia % 

No Saludable  28 42 6 9 11 16 

Saludable  39 58 61 91 56 84 

Total 67 100 67 100 67 100 
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DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio muestran que no existe una relación significativa entre la autopercepción de 

la imagen corporal y los hábitos alimenticios. Asimismo, se aprecia que el componente cognitivo-

afectivo es el que predomina para la autopercepción de la imagen corporal favorable en las adolescentes 

y que los hábitos alimenticios están influenciados en su conjunto por los determinantes sociales. La 

insatisfacción corporal ocurre cuando la imagen del cuerpo difiere al cuerpo ideal que la sociedad 

impone, y es en la adolescencia donde se hace más notable esta insatisfacción siendo un riesgo para 

alteraciones de la conducta alimentaria (Hernández et al., 2020). El consumo de una alimentación 

saludable es poco frecuente debido a la falta de conocimientos y preferencias a determinados alimentos, 

sin embargo, en la actualidad las adolescentes han empezado a mostrar interés por temas relacionados 

con la alimentación y la salud (Reyes y Oyola, 2020). Los estándares de belleza son interiorizados por 

las adolescentes y la constante inquietud por su imagen deriva en acciones de valoración, percepción y 

sentimientos hacia su propio cuerpo (Vaquero et al., 2013).  

La adolescencia es la etapa donde aumentan las necesidades nutricionales y se adquieren nuevos hábitos 

de alimentación, no obstante, distintos factores sociales como la presión social, la independencia, la 

disponibilidad de dinero y la oferta de comidas rápidas contribuye en la decisión de los estudiantes sobre 

el tipo de alimentos que debe consumir. Según Mallqui, León y Reyes (2020), si los estudiantes persisten 

con inadecuados hábitos alimentarios, a futuro pueden presentar enfermedades no trasmisibles (ENT) 

ocasionando un gasto económico individual, familiar y al estado. 

Los hallazgos son similares a los de Baptista (2020), quien evidenció que no existe relación entre el 

estado nutricional y la autopercepción de la imagen corporal en adolescentes de una institución educativa 

en Quito Ecuador, pues el 83.2% estuvieron satisfechas a pesar de no tener un índice de masa corporal 

adecuado. Estos resultados pueden estar justificados por las características fisiológicas de los 

adolescentes y depende de los mecanismos de adaptación, el patrón cultural y el entorno familiar para 

que estos cambios no sea un factor de riesgo para su salud (Gaete, 2017).  Pero difieren con los reportes 

obtenidos por Elipe et al. (2020), donde la imagen corporal está muy relacionada con los hábitos 

alimentarios cuyos resultados muestran que los estudiantes que cuidan demasiado su alimentación están 

satisfechos con su cuerpo, mientras que el 50% que no cuidan su alimentación no están satisfechas con 

su cuerpo. Queda demostrado que una inadecuada alimentación afecta directamente la percepción 

corporal y rechazo al sobrepeso, de allí que el grupo de amigos y la sociedad contribuyen a seguir dietas 

rigurosas para que las adolescentes mantengan un cuerpo delgado. 
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Duno y Acosta (2019), reportaron insatisfacción corporal en el 80.4% de adolescentes del sexo femenino, 

la misma que estuvo relacionada con el estado nutricional. Del mismo modo Ajete y Martínez (2018), 

encontraron que 81.77% de las adolescentes cubanas se percibían con exceso de peso y el 72.8% 

deseaban tener un cuerpo delgado. Estos resultados difieren a los del presente estudio donde la mayoría 

de adolescentes tiene una percepción favorable sobre su propio cuerpo al considerar que tienen una 

contextura delgada, les gusta cuando se ven al espejo, sus medidas son adecuadas, no le interesan los 

comentarios negativos sobre su cuerpo y no le preocupan si aumentan de peso entre otros aspectos 

relacionados a las dimensiones cognitiva, afectiva, conductual y perceptual. De la misma forma, en el 

estudio sobre satisfacción corporal en adolescentes españolas se evidenció en el aspecto afectivo 

cognitivo que 59.8% de las adolescentes estaban insatisfechas con su imagen corporal, 42.7% deseaba 

estar más delgada y 17.1% más voluminosa. Las adolescentes con insatisfacción corporal referían que 

no se sienten bien con su cuerpo a pesar de tener una dieta mediterránea y cuidado con su salud física y 

psicológica (Jiménez et al., 2021). 

También, en un estudio sobre factores asociados que distorsionan la imagen corporal de las adolescentes 

en una escuela de México, se observó 63.2% de estudiantes con distorsión de imagen corporal, 50.6% 

con sobrepeso y 43.7% con obesidad. Además, que las estudiantes con sobrepeso y obesidad tienen 20.4 

veces más riesgo de presentar distorsión de la imagen corporal. Con respecto a los hábitos alimenticios, 

4 de 10 estudiantes no desayunaban, consumían 1 comida al día y bebían poca agua, todo ello 

influenciado por el entorno social (García et al., 2021).  

Con respecto a los hábitos alimenticios, son comportamientos que realiza la persona en la elección e 

ingesta de alimentos (Diaz et al., 2019). De los resultados obtenidos de las estudiantes de la I. E. Ventura 

Ccalamaqui se deduce que tienen buenos hábitos alimentarios, que consumen alimentos nutritivos y en 

los horarios adecuados, además reciben orientación sobre alimentación saludable en los talleres 

educativos de la Estrategia Sanitaria Nacional Escuelas Saludables. Los resultados se asemejan con los 

encontrados por Quispe (2015), donde el 55.6% presentan hábitos alimentarios saludables y 44.4% 

presentan hábitos alimenticios no saludables, siendo los determinantes sociales los de mayor influencia 

en la toma de decisiones respecto a la alimentación.  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos permitieron establecer la relación de la percepción 

de la imagen corporal con los hábitos alimenticios, que la forma como se valora y siente su cuerpo ayuda 

la autopercepción de la imagen corporal favorable y que los determinantes sociales son los que 

condicionan a tener hábitos alimenticios saludables; por lo que se hace necesario establecer estrategias 
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preventivas promocionales para fortalecer la valoración positiva y aceptación corporal, de esta manera 

contribuir al bienestar físico y psicológico de las adolescentes. 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio indican que no existe una relación significativa entre la autopercepción de la 

imagen corporal y los hábitos alimentarios en las adolescentes del quinto año de educación secundaria. 

Se resalta que la autopercepción de la imagen corporal favorable está determinada principalmente por la 

dimensión cognitiva-afectiva. De igual modo entre el listado de determinantes, los sociales son los que 

predominan en los hábitos alimenticios seguidos de los psicológicos y en menor porcentaje los 

biológicos. Estos hallazgos permiten que se realice un trabajo en equipo multidisciplinario de salud para 

el fomento de los estilos de vida saludable, con énfasis en los hábitos alimentarios. Sería importante que 

las adolescentes reciban una formación integral en las instituciones educativas, una adecuada educación 

en salud contribuye a la buena salud y previene enfermedades a largo plazo. 
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