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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito delenninar si se relacionaba el nivel socioeconómico al 

quC" pcnenecian las adoh.•sccntcs de la muestra con la autoatribución de las mismas. en adolesccnh:s de 15 

a 18 arios de edad. del nivel medio superior. 

El presente estudio fue de tipo exploratorio y fonnó parte de una investigación mayor, denominada 

"Ahcracioncs de lu nutrición y desordenes del comer: lln8 aport.acion biopsicosocial en la promociün de la 

salud". investigación aprobada pn.- el programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e innovación 

Tecnológtca (PAPllT IN 301695). parn ello se aplicó un cuestionario denominado Alimentación y Salud 

que constó de 48 rc<tcrivos, que exploraron las áreas: sociodcmográficas. imagen corporal {Alpha= .8322). 

y autoatribución ( Alpha= _8J21 ), !'.C •lbtuvo la consistencia imema) la validez faetona! del instrumento. El 

tama"o total de la mucstrn fue N=200 que se dividió en Jos gn.ipos uno fonnado por las udolesccntes del 

nivel socioc:-.;onómico medio (n=JOO) y otro por la.'> adolescentes del ni"·cl socioeconómicl, bajo (n=IOO). 

se eligió una submucstra aleatoria s1-;tcn1a1ica de I J .5'Vi,. n=~3 estudiantes a quienes se les tomó las 

n1ediciones antropurné1ricas (peso). talla:) para obtener su 11\.iC real. 

Los datos están. expuestos con c~rndisticas dcscripth·as e infcrencialcs. se analizó la distribución de las 

variables de intcrCs y los resultado~ son presentados por medio de gni.ficas )' tablas. se aplicó dif"erentes 

pruebas esladisticas. bivariados y muhivariados: ANOVAS para comparar las medias (de las variables 

dependientes) de los grupos con diferente nivel socioeconómico. 



INTRODUCCION 

La adolescencia es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. ésta viene acompañada por 

una serie de cwnbios psicológicos y biológicos que comienz.a con los primeros signos de la pubenad. es 

entonces cuando el adolescente comienza a preocuparse por su imagen en general y la percepción que él y 

los demRs tengan de ésta. 

Sin embargo la auto."lpen;:epción del adolescente va a estar influida por factores como: la epoca. la cultura., 

las creencias. "alorc'>. ni"cl social, ~ los medios de cu1nunicación social, dando asi origen a una 

autopcrcepción mu;- suhJetiva y variada. 

Los problemas mas frecuentes scña.ladus. de la imagen corporal se refieren a un síndrome perccptual. 

motivacional y emocional de fenómenos que comprenden dos aspectos, distintos pero relacionados: 

insatisfacción corporal ) sobrcestimación del ta.mano corporal (Strauman & Glcnbcrg, 1 Q94 ). 

Los estudios que hacen en fas is en J.,.<,. factores '!>t>e1ales y culturales han contribuido al logro de una mejor 

comprensión de un fenúmcno tan co1nplcjo como es la i1nagcn corporal, su producción. papel y relación 

con la salud-enfermedad. con el su_jcro social y su ambiente. 

Difen::ntes investigaciones hnn mostrado que Jos desórdenes alimentarios y problemas asociados. son 

producto de las condicu .. mcs socioambientales y culturales especificas de los países industrializados con 

idiosincrasia propia de las culturas occidentales como lo es. por antonomasia Estados Unidos de Norte 
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América. en el que la obesidad se ha convertido en un problema de salud pUblica.. donde la anorexia y la 

bulimia se han incrcn1entado alarmnntcn1cnh: (Agras. 1988) 

La presente '"''cstigación tuvo coml• propósito conocer si se relacionaba el nivel S<-">Cioeconómico al que 

pcncnecian las adolescentes de la muestra cun la autopcrcepción de la imagen corporal y la 

autoab"ibución de lus m1!>mas. en ad0lcsccntcs de 15 a 18 a1'os de edad. del nivel medio supcnor 

/\si cC'lmo apoyar con dntu~ que esta in ... cstig<icion arrL•jó. pura la eluboración de programas de prevención 

de los desórdenes del comer y comhatir las acutude~. i:ondicioncs y presiones socio-cullurnlcs negativas 

4uc resulten nocivas par~1 la 1n1cgndad del adl•ksccntc. finalmente aporto elementos teóricos que pennitan 

tener una mejor cornpn .. ·nsión sobre dicho problcn1a e i1npuls.ar a nuc .. ·as investigaciones. 

Los temas que se abordaron en este trnbajo fueron. imagen corporal, adolescencia. alteración de lo imagen 

corporal ( sobrt..-estin1ac1ón ). !>Ubc~t1mación) auco..:on.,;cpto) atribución. 
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CAPITULO l. 

ANTECEDENTESTEORJCOS 



El cantpo de la investigación dedicado al estudio de la Imagen Corporal insatisCacción y 

alteración o distorsión de la misma,. aparece en In literatura de los desórdenes del comer. 

éstos son producto de las condiciones socioarnbientales y especificas, principalmente de 

los paises del primer mundo, como los Estados Unidos de Nortearnericn. donde los 

problemas de anorexia y bulimia se incrementan alarmantcrnente (Agrn.s J 988 ). 

En los a.ilos de t 956 a J 958 Ja incidencia de anorexia nerviosa en mujeres de 12 a 25 aftas 

de edad. era de 3. 98 pt•r 100.000 y se incrementó a J 6. 76 por 100,000 durante Jos años de 

1973 a 1975. Agras ( 1988) recalen que: los casos de bulimia eran raros antes de 1980, sin 

embargo a principios de este año existió un incremento muy importante y representativo. 

200 casos al m1o, que fueron atendidos en Ja clinica de desórdenes alimentarios de 

S1anford. 

La Imagen Corporal (IMC) ha sido definida por Bruch 196~ y Hsu en 1982. com.o la 

fotografia mental y/o la actitud que tiene un individuo. de la apariencia fisica de su 

cuerpo (Citados por \\.'1Jliarns'-m. Davis. Bcnnctt. Gcrcczny &Glean~s. 1989). 

Para Bruchon-Sv,:eit.zer (1992). la imagen corporal es la configurdción global que fonna el 

conjunto de las representaciones perceptuales. sentimientos y actitudes que el individuo ha 

elaborado con respecto a su cuerpo dura.ntc su existencia} experiencias, siendo la mayoria 

de las veces la imagen dd cuerpo una representación social-~valuativa. 

5 



Ln insatisfÜ.cción ctin la in1agcn corporal es una de las "arinbles más imponantcs en el 

estudio de los desórdenes de- la conducta alin1c-ntaria en tanto constitU)- <.!' c-1 común 

denominador de los n1ismos. La insatisfacción con la imagen corporal es el resultado de 

una autopcrccpciOn subjetiva del propio cuerpo. que puede cstar distorsionada c!>tO cs. rná...,; 

o menos alejada de la realidad (Gomez Pércz-Mitn!_ 1993). 

I3aglcy. Brodic y S\adc ( J 994 J. rcali7.aron estudios con mujeres pre y pnst adolescentes 

con el fin dr.: comparar las ca.n1ctcnsticas de la imagen corpural de éstas, utili7..an.do la 

técnica del espejo distorsionantc y la selc.·cción de las siluetas. La media del grupo 

prcpúber fue de 9.3 y la t..ld po~tpúber de 14.1 d criterio para la formación de estos grupos 

fue si ya exi::>tia P no periodo rncnstrual. Los investigadores encontraron que sin importar 

la etapa de la adolcsccnc1a la diferencia entre la imap.en percihi<ln y la ideal fue 

significativa. 

Las adolescentes n1ostraron una ligera tcn.Jcncia a.1 percibirse 1nas gordas que com~ 

realmente eran. sin ernbargo existía un interés por ser más delgadas y las pos adolescentes 

mostraron <lilcrcncias mas marcadas entre la imagen percibida y la imagen ideal con las 

dos técnicas mencionada.:; antcnorrncntc. 

No se encontraron diferencias significativas entre Jos grupos en cuanto a la imagen 

percibida e imagen idcnl con las dos técnicas ya que tanto las pre como las post. estaban 

igualmente interesados en su imagen corporal. sólo que las prepU.bercs tenían que 

desarrollar Íodavía tal insatisfacción. 
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Bruchon~Swcit>_cr ( 19<J:!.). conftnna que la insatisfacción corporal aumenta en relación con 

la edad. cstn es a 01..::nur cda..t n1ayor satisfacción CllO la irnag..::n corporal. 

/\ tra" és de los n1..::d1os d<.: co1nunicac1ón social se expone como modelo ideal una figura 

femenina. que a partir de 1950 fue siendo cada vez más delgada hasta llegar a ser 

extremadamente cstihz.ada cornü lo <lctnucstran en sus estudios ./\.gras & Kirklc~. 1 C)86: 

Garncr. Garfinkd- Schwart:r & Thompson. 1980. 

Esto se dchiú ta1nb1én al camh1P que sufrió la concepción n1é<lica, ya que antes de los 50 

la delgadez se ascn.:iuha con enfermedad. a partir de entonces se: han c:ncontrado datos que 

señalan una relacuin inversa entre oh..:sidad y expectativas dc vida (Braguinsky. 1987). 

Entre los factores que cvntnl"H1)'cron :.11 dcsarrollo Je la insatisfacción con el propio 

cuerpo. ocupa un lugar importante la existencia de un modelo de hellt.:z..a corporal 

establecido y con1partido soctahncntl.!, quien encarna las caractcristicas del n,odclo tiene 

razones para autoevaluurse positivan1l.!ntc: aque11as que se apartt!n de él sufren y suelen 

padecer una baja autoestima ( T~..,ro y Vilardell. I 987). 

Por lo tanto w1a de las motivaciones pnncipalc-s para llevar a cabo dictas reductivas se 

debe a la creencia de que para ser considerada fisicamentc atractiva y socialmente 

aceptada como mujer se dot:be estar delgada. Schwo.rtz y Johnson. ( l 982). dicen que los 

desórdenes del co111cr. p('ldrían estar atribuidos a In preocupación por los alimentos y los 

tratamientos de dictas. 
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El peso es ~n índice pn..-cozmcnte usado (desde los 3 años de edad) para categorizar a los 

otros (!\.lauro. Spindler & Whitc 1985 citados por Bruchon Schwcitzer. M. 1992). Con lo 

que respecto a esto el sexo femenino parece ser el más vu!nerable a este aspecto de 

apariencia corporal. 

Numc.-osos cstudi0s han (kmostrJdn (a partir de la célebre encuesta realizada en los 

Estados L1 nidu:-. a miles de amc.-icauus. por Bnhmstedt & \\."alster 1973). 4uc la diferencia 

mas señalada entre ambos sexos en cuanto a la evaluación d.: su propio cuerpo. es la 

insatisfacción. en particular del sexo femenino con respecto a su peso. 

Casi el 70"/u dt..• las rnujcn..'s adultas considcrru1 que su cuerpo real es dcmasio1do pesado 

comparado. con !:iu cuc.:rpo ideal. en comparación a un 32~0 .Je los hon1hn:.; (Fallon & 

Rcz.tn 1985 citados pur Uruchun-Sl:hWellL.cr ~1. 1992). 

A~i mismo se ha encontrado que d porc..-ntaje más alh) (90 5) de las rnujerc5. que acuden 

a tratamiento par.i rcJucciún de peso, no prccisanlcntr.: está fonnado por obesas ni siquiera 

por muJCrcs con ;,ohrcpeso. sin1..1 por personas que de acuerdo con su indice de n1asa 

corpor..il. esL.'1 dentro de lo<> lim1•cs del pl.!'~o normal. hge.-amcntc con sobrepeso'."" con peso 

inferior al normal (Stunkard. 1984) 

En los estudios realizados por Gómez Pérez Mitré (1993a. 1993b). encontró patrones y 

pnicticas alimentarias que pueden considc.-arsc como factores de riesgo. y el hecho 

contradictorio de satisf"acción con la figura corporal y el deseo de querer pesar menos. 
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El problema d1.: la distorsión de la imagen corporal o alteración aparece en la literatura de 

los desórdenes del comer con l3ruch ( 196:!). Se lc conoce como distorsión de la imagen 

corporal. a la diforcncia entre peso real y peso imaginario. o sea., al mayor o menor 

a1eja:niento cspccil1cu. concreto. del peso real (GomcL Pi.!rez ~1itrC. 1995). )' esta 

alteración~ expresa yo.1 st:a sobrestimá.ndolo o subcstimilndolo (Schulnd & Bell. 1993). 

La sobresttinnciún del propio cuerpo no es patognon1ónicu de la anorc:xia nerviosa.. ya que 

se da en mujc:rcs Li..: pohlacic'>n general (Casper y cnls. l 979). en obesas y adolescentes 

(León. 1983). en ai:ciJcntadas con dl:sfiguracionc:s !lsicas (Darnlouji. 1985) y en otros 

grupos (Citados pflr Torn ~ VIl..ln .. h:ll. 19871. 

Slade ( 1985 ). evaluó la aprcc1J..:1on d..: la itnagcn corporul en nlUJCTCS .:uiorexicas y no 

anorc!xica.s. utill7..ando dos b>TUpos Je tccnicas: 1) t.!cnicas de d1stors16n de irnagencs y. 2) 

técnicas de c:st1n1aciún del tan1af'h1. y cncontro lo siguiente· 

a) las anorCxicus. ciertamente. tienden a sobrcc~ti111ar los tam<lllos de sus cuerpos. sin 

embargo esta tendencia no es cxclusivan1entc de la anorexia. ni tiene car<ictcr

diagnóstico. 

b) al utili7.ar- los m~Hldos de estimación <lel tanrnño. la n1ayoria de la..."' adolescentes 

estudiadas. tanto anoréxicas corno no anoréxicas, tienden a la sobr\.!"Cstimación. 

e) al utilizar los métodos de disll .. lrsión de imágenes. la mayoria de las mujeres no 

anoréxicas tienden a la subestimación. en cambio mas del 50o/o de las anorCxicas 

sobrccstiman su tanlai'io corporal. 
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Halmi Goldberg y Cunningham ( 1 977). realizaron un estudio con 86 adolescentes 

femeninas con peso normal. entre las edades de 1Q.I9 ai\os, y encontraron una tendencia 

de subestimación con respecto a la longitud del cuerpo y una sobrecstimación con la 

anchura corporal. de ~sla!:>. 

Hsu ( 1982), señala que en las mujeres con o sin desórdenes dd comer se presenta el 

problema de- la snhrecstimac1ón de la imagen corporal. sin embargo encontró que son las 

mujeres con desórdenes del comer las que más tienden a dislorsionar su imagen corporal. 

Cash. Winstead y Janda (1986), han cm.::ontrado que la insalisfocción y <listorsión de la 

imagen corporal se da tatnbiCn en poblaciones abiertas (no clínicas o no diagnosticadas) 

prim.:ipa.lrñcntc en udolc!-.t.:t..•ntcs y júvcncs udultos. 

En investigaciones rcaJizadas por Davics & FumhaJTI ( 1986), con adolescentes inglesas 

de 1 2 a 1 8 años de edad encontraron. que el 50°/o de estas se consideraron asi mismas 

"gordas·· a los 18 años de edad. mientras que un 4% rculmente sí se cncontruba por 

arriba de las normas de peso. 

Por otro lado, entre las investigaciones mas recientes (Unikcl & Górnez Pérez-Mitré, 

1995; Górnez Pérez-MitrC & Unikel. 1995. en prensa) encontraron que una imagen 

distorsionada o una imagen corporal negativa., constituye uno de los factores que tienden 

a promovc;:r el desarrollo de desórdenes del comer. 
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CAPITUL02. 

ADOLESCENCIA 



Desde el punto de vista de la psicología se sabe menos acerca de la adolescencia que de la 

nii\ez.. probablemente debido a la ,·ariedad de sus modos de manifestación ya que todo 

intento de síntesis se arriesga a ser incompleto. así mientras que algunos lo encucntrán 

aceptable. para otros será discutible 

No es posibh: mencionar los nombres de todos los escritores antiguos que trata.rOn acerca de 

la naturalez..a y la educac1on de: los jóvenes. pero entre los que cjerci.l!'ron tnás influencia en 

su Cpoca se encuentran Anstútcles. Platón. Francke. Froebcl. Corncnius. Rousseau y 

Pestalozz.i. 

En tos pnrncros ...-:uauo lihros de la (Jdis~·a :>e puede leit:r la hislllria dl!' T ekrnaco. hijo ünico 

de Ulises. Aristótcks en su historia anima/1um dc~ribió los aspectos fisicos de la puberuid 

y. con cieno detalle las caractcristicas sexuales secundarias correspondientes a esa edad~ 

tantbién consideró los asp<..-"Ctos psicológicos de la pubertad en su Retórica. Platón incluyó 

los puntos de vista dt:: la juventud en su.."' Dlalogos (1-lorrocks. 1986). 

Es blcn sabido que nucst.ru siglo apenas había comenzado cuando Stanlcy Hall (1904), uno 

de los padn::s .Je nuestra discipli.na y de ta psicología nortCaJTicricana.., publicó dos 

volúmenes a saber: Adolcsccnce lts Psychology and its relations to Physiology, 

Anthropology, Sociology, Scx. Crime. Religion, and Education. (Carretero & Lcón4 1990). 

Hall sostenía que la evolución del desarrollo de la especie hwnana se basaba en la 

estrUctura genética de cada individuo y que el crecimiento y el desarrollo~ eran un 
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despliegue Q recapitulación secuencial de las etapas por las que la human.id.ad había pasado 

en su evolución desde las íormas iníeriof1.!s. Por tanto, cada etapa en el desan-ollo de un 

nii\o era una imagen fiel de ctena etapa por la que el hombre había pasado en su desarro11o 

filogenético a través de lru. formas iníc~riores y. como estas etnpas estaban predeterminadas 

biológicamente. eran inc" ilahJe<; sin importar d arnhicntc en la cultura (J-lorrocks. 1 Q86). 

Asi Bakan { 1971 ), ha sugcridü con acierto que la 1nvcnciUn o <lcscubrimiento dc la 

adolescencia en An1eric<i fue en gran n1cdida, una rcspuc~ta a. lo~ c~mhio~ -.¡uciales que se 

produjeron en la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del XX La adolescencia se 

añadió a la infancia como un segunda infancia con el ohjetivo de rc::ilizar los fines de la 

nueva sociedad urbana e industnal (Citndo por Carretero & León. 1990). 

Este autor basa su argumentación en 1rcs factores que influyeron en la configuración social 

que hoy dia posee este período dd desarrollo hun1ano que denominarnos adolescencia: 

I) las transforn1acionc~ en d mercado de tratiajo dehido a los avances tecnológicos 

2) la ampliación de los limit~s de edad para la educación obligatoria. 

3) y las medidas politicas y judiciales encaminadas a controlar la delincuencia en general y 

juvenil en particular. 

También seflala que en el ó..tnbito anglosajón la utilización del término adolescencia no 

aparece hasta el siglo )(V. De hecho. las divisiones conv ... ~cionalcs de la vida humana en 

las civilizacion griega y romana no incluían un periodo especifico para la adolescencia.. 
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Probabletnente fue Rousseau quien en su célebre Énrilc. se refirió a la adolescencia como 

un periodo especifico del desarrollo con una serie de caracteristi.cas muy definidas. De 

hecho. él consideraba a la adolescencia como un segundo nacimiento por cuanto significaba 

de conexión directa o antesala del estado adulto (Carretero & León 1990). 

ADOLESCENCIA Y PUBERTAD 

Podemos considerar a la adolescencia de muy diferentes maneras y perspectivas. su 

duración varia en cada ser segU.n la cultura. la Cpoca y los medios sociales. 

Tomando en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, podernos definir a la 

adofoscí!ncia corno la etapa de transición tk la vida infantil .'.l la adulta, durant~ la cual el 

joven busca las pautas de conducta que corresponden al nuevo funcionamiento de su cuerpo 

y a los requerimientos socioculturales de ese momento (CONAPO, t 982). 

El término adolescente provieni: del verbo latín adoleceré, que significa crecer hacia.. Blos 

(1971). la define canto: la suma total de todos los intentos para ajustarse a la etapa de la 

pubertad al nuevo grupo Jt: condicion..:s ink'mas y i:xtcrnas-cndúgcnas y cxógenas que 

confronta el individuo. Para él la adolescencia esta principalmente caracterinsda por 

cambios fisicos que se rctlcjan en todas las facetas de la com.lucta, tarnbiCn en forma sutil y 

en un nivel inconsciente. el proceso de la pubertad afocta el desa.rrol1o de sus intereses. 

comportamiento social y la de su vida afectiva. 

Para Hurlock (1973). la adolescencin es un periodo de transición en el cual el individuo 

pasa fisica y psicológicamente desde la condición de nii\o a la del adulto. 
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La palabra pubertad proviene del latín pubertas. que significa edad de Ja ,,.irilidad para el 

hombre y de la fcnilidad para la mujer. Se refiere al momento en que los organos 

reproductores maduran y comil!nzan a funcionar. La pubertad se inicia c:on el comienzo de 

la. transf"onnadón del cuerpo infantil en el adulto y finali7...a cuando la transformación se 

completa. 

Grindcr ( 1987 )_define a la pubertad como: d período en que se desarrolla el sistema de la 

reproducción suele recibir el nombre de pubertad. La puhcn.ad. con referencia a los 

muchachos. a vccl..'"s in1plica la consecuc:ión de toda Ja capacidad rcproducti .. ·a corno la 

producción de gamclos o espermatozoos, la nubilidad viene a indicar la posibilidad de 

ovular. de quedar cmbaraz..adas_ llevar al feto hasta el Ultimo momento )- parir en las 

muchachas. 

La adolescencia tiene un prim..:ip1u biológico que e!> la pubertad siendo esta el componente 

biológico de la adolescencia_ 'ic caractcri7.a p...u importantes carnhios en el organismo 

tendientes ni pleno desarrollo bil>lógico sexual. Una clasificnción de las modificaciones 

corporall!s incluye cuatro categorías principales: aumento del tarnai\o corporal. cambios en 

las proporciones del cuerpo~ desarrollo de las caractcdsticas sexuales primarias y 

secundanas (Hurlock. 1973 ). 
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Los cambios fisicos propios de la pubenad se inician con aUJllento rápido de estatura. 

awncnta la circulación de honnonas propias de cada sexo que provocan la aparición de las 

características sexuales secundarias en el nii\o y la nii\a. 

Las nii\as comienzan este proceso de maduración alrededor de Jos 10-1 ~ años de edad y los 

muchachos Cntrl.!' 12 y 14. En general podemos decir que el dcsarroJln de los ni.nas es mas 

rápido que d de los varones. la mayor parte de las ni.ñas alcanzan su estatura completa 

alrcdc:dor de los 16 años. mientras que los muchachos con1inúan creciendo en altura hasta la 

edad de 1 8 años o n1á<,. 

Tanto el desarrollo fisico como la maduración scxua.1 biológica son dependientes de las 

hormonas sexuales y dt:I tUncil)n .. 1n11cntu del sistema endócrino en general. La hipófisis. 

glándula situada en la ba .... c del cc-rchro. c0ntnlla y regula las secreciones de otras glándula..<> 

endócrinas. Mediante mensajes quínlicos contenidos en las hormonas hipofisiarias llamadas 

gonadotropip3S, se estimulan la:,; glándulas !>cxualcs ovarios y testículos para la maduración 

y libcr.ición de óvulos y cspem1ato7_oidcs. Las hormonas sexuaJcs ferncninu..s cstrógenos y 

progcstcrona., al iniciarse la pubertad ingresan en gran canlidad al torrente circulatorio y son 

responsables de la rnayoria <le los Canlbios que ocurren en la pubertad. 

Las características sexuales suelen catalogarse en pr1n1arias, estas están prcscn[cs desde el 

nacimiento pene en los niños y vagina en las niñas y las caructcristica.s sexuaJes 

scr.·undarius son las que se desarrollan en la pubertad. el proceso de transtOrmación fisica es 
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puesto en mn.rcha por una serie de mecanismos hormonales que d""~ncadcnan un largo 

proceso de cambiC\s. 

En tas chica.<;. los pnmeros signos son ensam.:hwnicnto de los hombros e incremento en la 

amplitud y d rcdondeamicnto d..: las caderas. conformación definida d..: hrazns y piernas 

dchido pri11cipa\n1cnt<: al tt.:¡;iJn ad1po~'I. ahultamicntn de pecho td.csarrollandose mas 

adelante este con pigmentacion 1.lt: ar..:ola.'> y pezones). junto con !!l cqmienzo del 

surgimiento del v~llo puh1co :-· axilar. útcn1, vagina. lahios y clitons aun1entan su tarnai\o. 

aparece la. pilosidad en \ns nucrnhros. can1hto d..._· vo." de una tonalidad aguda a grave. A 

continuación se d" la nicnarquia es cuando la niña afronta .sus pnmeras n"lenstruacioncs. 

cuya in1portancia radica en In '::1Jorai:iún social que de ct\a~ se haga. la nii'la que comienza. a 

menstruar recih..: un trato dif..:rcntc .. ' ..._~s consid.:r..td.a una señorita {CL)"f"<AP<). l 9R2). 

Ante estos cambio~ fi~1cns los <ldolc::!-.ccntes S.t:' interesan vivruncntc por su cuerpo en 

desarrollo la pr-o.:oclipación se hace n1á::-. evidente cuando los adolescentes toman medidas 

para conformar sus cuerpos ..l :...us idcJk~ y e:stcrcotipo cultural de lo 4ue es apropiado a su 

sc::xo. Como señalaron nrislin y l...:-w1s ( 19(18) (.Cit¡idos por 1-lurlock. 1Q73)_ que resulta muy 

placentero estar con alguien fis11..:aincntc atractivo y con un cuerpo que se adecúe a los 

cstandare~ cu1tlli'ales aumentar..\ sus po!:'ibilidadcs de aceptación social. 

Para Cuplan ( 1973). la estructura de la imagen corporal esta detcnni.nada por: 

l. la pettcpción subjetiva del aspecto fisico y la capu.cidad funcional. 
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~- factores psicológicos intemalizados 

3. factores sociológicos 

4. imagen corporal ideal 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LA ADOLESCENCIA 

Las causas por- las que la maduración entre los jóvenes ocurre mois 1emprano o más tarde 

son diversas. Parcct..• que están implicadas &c>pcctos genéticos. atnbit~ntales y psicológicos, 

entre onos por ejemplo la alimentación juega un papel 1mponantc: 

a) Rioh;~,co. 

Se ha visto en estudios sobrc crecimiento y desarrollo. que la velocidad de maduración y 

crecimiento. evaluados a tra"és de talla, peso. maduración sexual. y maduración csquelCtica 

del indi\,iduo. tiene estrecha relación con el medio sociocconóm1co y la cultura de los 

padres. 

b) A/intentuciün 

Los nutrientes indispensables para que los jUvcnes en esta etapa de crecimiento encuentren 

W1 aporte calórico adecuado son fundamentalmente. las pr-oteínn.s de ongcn animal. y en 

segundo t¿nnino las gras.as e hidratos de carbono. Entre los minerales tienen importancia el 

calcio. sodio, potasio. cloro. hit=rro y cobre. La carencia selectiva de alguno de estos 

elementos en la dieta o en la capacidad del organismo para as1m1larlos o ponerlos en juego 

en sus reacciones metábolicas. son mencionadas como causas de desaceleración . 
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e) .\.tedio Ambiente. 

Existen condiciones.., del mc...-dio ambiente que facilitan la expresión del material genético, o 

sea. la constitución genotípica puede expresar todo el material heredado. según el medio 

ambiente. el cual puede inhibir o propiciar el desarrollo. La aparición de la pubertad está 

relacionada con d ambiente que rodea al individuo e incluso h.abitos de higiene personal, 

familiar y a...<>pcctos ecolligicos. En hase a la presencia de los cambios fisicos de In 

pubescencia. estos prematuros o tardios. favor-.iblcs o desfavorables. el 

comportamicnto dd medio an1hie!'nlc inmcdato tendrá. efectos decisivos sobre la fonnnción 

del adolescente. 

d)Sociedud 

El problema de la sociedad .::ontcmponinca. con respecto a lo que se debe esperar de los 

adolescentes y de cómo persuadidos a quf;! satisfagan las experiencias apropiadas. se ha 

vuelto mas complejo por la rapidez de los cambios sociales. morales y políticos d~ los 

últimos años. dcpcndiendo a la cultura que pertenezca. 

e) Aspectos psu:tJhigrcos. 

Cuando el proceso pubcral se presenta. Ja curiosidad. la duda. temor. vergüenza... la angustia. 

la imagen y la ncc:ptación que tenga el adolescente de sí mismo será evaJuada positiva o 

negativantentc en proporción dírecta a Ja inforniación y preparación y formación que tenga 

el púber respecto a estos camhios (CONAPO. 1980). 
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FJ ~sarrol/o cognoscitivo. 

Carretero & León ( 1990). mencionan que la adolescencia abre la puena a un nuevo mundo 

que conlleva a cambios no sólo en la propia imagen del individuo y en Ja manera de 

interactuar con sus iguales y el resto de las personas. sino que se extiende también a nuevas 

fonnas de pcnsanl.iento. L0s adolescentes alcanzan un nuevo nivel de pensamiento que va 

pcnnitirJes concebir los fenómenos J.c mancrn distinta a corno Jo había hecho ha..<>ta 

entonces. c-ste pensami.:n1n está caraclcri..r..aJo por una mayor autoru1m1a y rigor 

razonamiento. se ha dcn\.--.n1inadu. t.!O l..1. tradición p1agc1ana. pensam1cn10 frlrmal. 

Horrock.s t 1986). sos1i.:nc que Ia adolcsc~~ncia finaliza cuando el individuo alcanza su 

madurez emocional y SllC1al, cu.ando ha cun1plido con la experiencia. capacidad y voluntad 

requeridas para escoge• entre una ampli;.i gama de actp. idadcs y asumir el papel de adulto. 

seglln la definición de adulto que se 1cnga y la cultura donde viva. 

Caplan ( J 973 ), subdivide a la aJ,-.Jcsccni.:ia en trc.-~ fases: 

a) primera fase o prepubcsccncm. que inicia con lo.:> prime1os signos de maduración sexual 

y termina con la aparición dt"I 'ello pubico 

b) fase media o pubescencia. comienza con la aparidón del vello púbico y tennina cuando 

éste se ha desarrollado por completo. Acompai\ado por el crecimiento en estatura, la 



menarca en las jóvenes y la primera eyaculación en Jos varones, así como por el 

desarrollo gradual de los órganos sexuales primarios 

e) última fa.se o postpul"lcsccncia • ...¡uc comienza cuando se ha completado d creclln..icnto del 

vello púbico y se cara..:icnz.a por wt crccimien10 me-nos acelerado de la estatura. la 

completa madurac10n • .:Je: las caracteris1Jcas sexuales primarias y secundarias, y la 

fertilidad 

DESARROLLO SOCIAL 

PaJacios ( 1 Q90). :-.1..·ñala qut:. d1..·:-.de que Stanle)o Hall 1904 puhhcar.i sus dos volúmenes 

sohre adolescencia. hll existido la tcnJencia a t::onsidera.r esta epoca de Ja vida como un 

periodo de tw-bukncia.-'>.. <le ca.rnbios drámaticos. de tensiones y de sufrimientos 

psicológicos ahundantes (Citado por Carretero & León, 1990). 

Margaret (IQ79}. reaJizó observaciones en Srunoa. en Oceania., estudió allí el fenómeno de 

la adolcsct!'ncia y su.=> cün<.:lu:-.ioncs Íucron: 

Los chicos :- las .:h1cas que atravics.a.n h)s cambios fisiológicos que llevan de la iníancia a la 

madurez. rK"l presentan ningU.n signo de tt.~sión c:n cspeciJ.I. de turh-ulencias o de 

dificultades. Por lo contrario. parece que todo lleva a realizar una transición íácil y sin 

problemas. los chicos y las chicas estaban siendo introducidos en Ja vida de Jos adultos~ 

otorgiindolcs responsabilidades pero de manera gradual y adecuada a sus posibilidades. 

Mead (197QL en su estudio sübre la juventud <le las islas de Samoa probó que la 

adolescencia es un hecho de civilización propia de una soc:icdad dada. 
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Los estudios de Malinowski (Citado por Pépin. 1975). establecen que los caracteres de la 

adolescencia varian con el nivel de complejidad de la sociedad. del concepto que ésta hace 

de los grupos de edad y de manera como se efectúa el paso de uno a otro. 

Sei\aJa Colcman ( 1985). que la incorporación de los adolesct:ntes al estado adulto se retrasa 

cada día más, de taJ modo que cada vez con más frecuencia se encuenrran personas que son 

fisica y psicológicamente adultos pero que sin embargo socialmente siguen siendo no 

adultos: continuan bajo la dependencia de sus padres, no se incorporan al mundo del 

trabajo. no pueden formar una unidad familiar propia. et..:.. no porque no deseen 

independizarse, trabajar o mantener Wla relación heterusexuaJ, smo porque las condiciones 

sociales de dificultad para accedt..-r al mundo Jaboral. prolongación de la escolaridad, costo 

de vida, etc .. hacen imposible materiaJizar esos deseos. 

TEORIA. SOCIOL<>GICA 

La visión sociológica de la adolescencia busca en Ja sociedad y en acontecimientos que se 

producen fuera del individuo una explicación satisfactoria aJ proceso de transición de la 

adolescencia. Se entiende por socialización el proceso por el cuaJ Jos individuos incorporan 

Jos valores, estándares y las creencias vigentes en dicha sociedad. 

En Ja adolescenci.'.l se presentan mayores opo"unidadc..-s. no sólo para una elección de roles. 

sino también pBnl elegir cómo éstos han de ser interpretados. La socialización como la 
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adopción de roles son más pmblemáticos duranle Ja adolescencia que: cualquiC'r ocro período 

de Ja vida. Gran parte dc la vida de un individuo se encuentra caracterizada por la inclusión 

en una serie de mies: 

J) denlnl de Jos rasgos propios de la adolcsccnda hay un.a creciente independencia con 

resf>L""Cto a las figuras rcprescntat.iva.s de la au1oridru.J. afiliación a grupos de compañeros 

y una gTan sensibilidad frente Ja evaluación por- parte de Jos demás. que provocan 

tnuisicioncs y discontinuidad dt: p.apdc:-s e intensidad de alguna.s variables. c:n funcicin 

del contexto socia) y cultural. 

2) todo cambio c inct•rtidumbre intensos tienen como ob_ieto incrementar Ju dependencia del 

individuo con re~pe-cto a Jos demá.o;; y esto resulta apJicabJe t..-specialmente, a la necesidad 

de confirmación y apoyo a J.a \."isión que uno tiene acerca de si niisn10. 

3) los electos de v.ari3cionc~ an1b1entalcs también son 1mportanh~s-

Todo esto exige la conclusión ~n un nuevo conjunto de f"Claciones. lo cual, a su vez da lugar a: 

A) diferentes y con frecuencia mayores expectativas~ 

B) una sustapciaJ reafinnación de si 1nismo. 

C) una aceJeración del proceso de socialización. 
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Asf el cambio de papel es considerado como un rasgo integral del desarrollo del 

adolescente. Eldcr (1968). completa esta afirmación distinguiendo dos tipos de cambio de 

papel' 

1) el individuo queda expuesto a nueva..~ exigencias de papel. ya que al irse haciendo mayor 

se incrementan gradualmente las expectativas. Su rol sigue siendo el misrno. pero dcnrro 

de éste se esperan de él cosas distintas. 

2) el individuo adquiere papeles completamente nucv\>S. la .adquisisión de ¿stos va 

generalmente. asociados a cambios graduales de los papeles anteriores y ambas cosas se 

facilitan u obstaculiL.an recíprocamente. dependiendo de los factores corno el papel 

descmpei\ado por los padres c.> por otras figuras re kv ante~. para el individuo. 

CULTURA .JOVEN 

<;3rinder ( 1987). sei\ala que los amigos del adokscenle son los que le dan su primera 

independencia de los adultos, y estas a....ociacioncs facilitan su transición de la dependencia 

a la familia. a la relativa libertad de la adolescencia y de la adultcz.. Los iguales brindan 

nuevas pautas de reciprocidad: intercambios de pensamientos. sentires. expectativas y 

exigencias. La interacción con sus amigos le permite al adolescente. ver cómo sus amigos 

responden ante sus padres, animándole a examinar nuevos valores y rc1acioncs. 

Las peculiaridades de sus modismos. el asco. la vestimenta.. los cantantes, la mUsica. los 

medios de comunicación. etc .. cooperan a que los jóvenes expresen colcctivruncntc una 

distinción cultural cohesiva: es dt..~ir, una cultura joven. 
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Gonlieb y Ramsey ( t 964) <Citados por Grinder.1987). Sei\alan que el auge actual de la 

cultura joven puede retroarse a cienos aspectos de la socialización la cual ocurre en las 

sociedades tecnológicas. y advierten de la existencia de cuatro factores sociales 

interrelacionados: 

l) sociedad en alto graLln dcs,;1rroll..1dn con división con1plcta del mercado. 

2) sociedad de dascs abicna" que proporciona movilidad ocuputiva por individuo. 

3) sistema de educación púhlica qm.: exige acudir a la escuela a determinada edad. 

4) fuerza de trJhajo cuyt.1s miembros eligen su trabaJn. 

Paca Conger ( 1980). el n1undo actual resultn cada vez más complejo y también cada vez 

más dificil dominar. las tareas de desarrollo de la adolescencia. Los adolescentes se 

enfrentan a una sociedad que canihia con rapidez. y 4uc a menudo se encuentra 

profundaincnte dividida. en la cual :...: ha debilitado la autoridad de los adultos y se 

cuestiona la validez de n1uchas instituciones sociales tradicionales. 

En rcsumt."n y con h.1sc a la revisión hecha podernos decir que llasnarnos pubertad al 

conjunto de cambios fisicos que a lo largo de la segunda década de la vida transfonnan el 

cuerpo infa'"ntil c-n cuerpo adult0 con capacidad para la reproducción y llamamos 

adolescencia a un periodo psicosociológico que se prolonga varios años y que se 

caracteriza por !a transición entre la infancia y la adultez., esto es la a.dolcsct::ncia se inicia 

cuando el individuo accede a la madurez sexual y culmina cuando se independiza 
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legalmente de la autoridad de los adultos. La línea divisora entre la adolescencia inicial y 

final no esta determinada por ahera.c;::ioncs fisiológicas sino ror diferencias en los patrones 

de conducta. 

Como es obvio. la puhertad es un fenómeno uni,ersal para todus h"ls miembros Ue nuestra 

especie. como hecho biológico que es y la adoh·sc''"'·iu por su parte. es un hcchn 

psicosociológico no preciswnente universal y no nccc:sariarnentc: adopta en todas las 

culturas el patrón de caractcristicas que adopta en la nuestra (Palacios. 1990) (Citado por 

Cnrrctero & León. 1990). 
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CAPITUL03. 

IMAGEN CORPORAL 



DEFDOCION DE IMAGEN CORPORAL 

Rosenbaum ( 1979). la define como una sensación del cuerpo que comienza en la rtii\ez temprana 

y es continuamente modificada a travCs de la vida por la cnf'ennedad. dolor. placer y atención. El 

desarrollo estable y positivo de la imagen corporal es aceptar los cambios anatómicos. tomando 

en cuenta que es tillTlbién un fenómeno cultural (Stenbcrg & Blinn. 1993 ). 

Señala Grindcr ( 1987). que en Ciencias Sociales se considera que la imagen corporal surge de la 

interacción social, parece que la m'lugcn corpc..ual que posee el adolescencc es producto de 

experiencias reales y fant.a.s.iosas. que provienen en parte de su pr-opio desarrollo fisico. del resalte 

que los compañeros dan a los atributos fisicos y a las prcsionc:s culturales. 

Imagen corporal ha sido definida por Bruch 1 %2 y Hsu en 1982. corno Ja fotografía mental y/o la 

actitud que tiene un individuo. de Ja apariencia fisica de su cuerpo (Citados por Vv'illiarnson, 

Da.vis. Bennett, Gcrcczny & Glcaves. 1989). 

Bruchon ( 199:?.). llama imagen corporal a la configuración global que forma el conjunto de las 

representaciones. pcrccptualcs. st:ntimientos y actitudes que el individuo ha elaborado con 

respecto a su cuerpo durante $U existencia y a través de diversas experiencias, siendo Ja mayoria 

de las veces la imagen del cuerpo una representación evaluativa. 

El término irn.agcn corporal parece apropiado para describír los aspectos subjetivos de la 

experiencia corporal. tal como puede ser percibida y relatada por el individuo no sólo a propósito 
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de un cuerpo objeto provisto de propiedades fisicas (estatura.. peso, volumen. orientación ... }. sino 

también a propósito de un cuerpo sujeto lleno de afectos complejos. más ..:> menos conscientes. y a 

menudo de la naturaleza aulocvaluati"ª-

Para Gómez J>érc:t.:-Mitré ( 1 Q95 ). imagen corporal se rcticrc a una representación psicosocial. es 

corno una íorografia <lina.nlica. en movimiento. producto de una elaboración que finalmente 

puede tener muy poco que ver con el objeto de la realidad que le dio origen. 

Algunos investigadores han argumentado que la imagen corporal tiene dos dimensiones básicas: 

1) distorsión pcn:cptua.l siendo ésta Ja in.habilidad de percibir exactamente el trunai\o del propio 

cuerpo y se expresa ya !>Ca sobre estimándolo o subest1mandolo. 

2) satisfaccibn e ins.alisfacción corporal es el grado con el cual a la persona le gusta o disgusta~ 

en COOSc!CUencia acepta o rccha:t.a el tarnai\o y forma de su propio cuerpo (Cash & Bro\.Ytl. 

1987~ Thompso. I 990) (Citados por Schlund & Bcll. 1993). 

En sinresis el 9esanollo de! la imagen del cuerpo consi.stc en percibir el propio cuerpo como 

único. diferente de los otros y corno propio. lo que corresponde también a la aprehensión de si 

misn10 como objeto y sujeto (Brnchon. J 99:?). 

Dondis ( 1973). argumenta que capta.m.os la información visual de muchas maneras. que las 

fucrz.a.s kinestésicas de naturaleza fisiológica., son vitales para el proceso visual. Todas estas 
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respuestas son naruraJes y actüan sin esfuerzo. no tenemos que estudiarlas ni aprender a darlas. 

Pero nuestra percepción esta influida y posiblemente modificada por estados psicológicos de 

ánimo por condicionamientos culturales y por expectativas ambientales. El cómo vemos en 

general al mundo afecta ca.si siempre lo que vemos. 

ESTUDIOS SOBRE IMAGEN CORPORAL. 

Ha habido muchos intentos para clasificar a la estructura corporal. T..-adiciona.lmcmc se ha 

ahonlado por las corrientes tipolúgicas, ieomo la de los tiJXIS de Hipócratcs donde un upo humano 

que es bajo-grueso con-esp<.."lnde a un hahuus upoplt.!1.·1icus y el alto-delgado al hahrrus phrhüicus 

Hipócrates también obscn.·ó la tendencia a una mayor incidcm.:ia de tuberculosis en t!"l hahitus 

phthisicus y a Ja apoplejía en el habitus apoplecticus. 

Rees y Eysenk ( 1945) y Eysem:::k ( 1 '->59). han propuesto un índic.;c l.:'orporal ~·n el cunl se asunte 

que el cuerpo es un recta.ngulo que puede dcscribi..-se con dos dirnc!nsioncs independientes la 

estatura y el grosor. La estatura muilipli..::.ida por el grosor p..-oporciona el tamaño total. mientras 

que la división de una entre el otro pl'"oporciona una relación que representa la configuración. ieon 

este método ~¡ se evalúan las medidas y las desviaciones estándares obtenidas de la ~staturn y el 

grosor transversal del pecho. es posible ohtencr una dc!scripción del tamaño y la estn1ctura 

general de cuerpo (Citado por Horrocks. 1986). 
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Los trabajos de Krctschrncr y de Sheldon marcan una evolución importante de ideas y 

procedimientos en Ju categoria tipologista descubierta inru.1tivmnentc con datos empíricos muy 

numerosos;.. condcnsadl'S estadü;ticamcntc 

TIPOLOGIA SEMUNTUITIVA DE KRETSCHMER. 

Psiquiatra alemiin que virn.:ula el tipo fisico y la c-nfrnnedad mental, describe tres tipos fisicos 

fundamentalcs· 

1) d pH:nico (anchl1) 

.21 cJ lcptosomo (estrecho y largo) 

3 J y d Jtktico ! mu::....:uloso). y dcspucs un tipo mixto o displüstico. 

Los tres primeros tÍp('S se asocian n . ..-sík-'ctivrunent.: a la Jocuru circular (psicosis maniaco

depresiva L con Ja 1..h.-n1cncia prc-c;u.1: l csqui.1:c.1frc111aJ ~-un la epilepsia y t.amblc.!n con unos tipos 

prepsicóticos {cicJoidc--esquizo1cJt:. ~pilcptoide) y también tipos normales (ciclotimico. esquizo 

timico. ixotirnico). 1...-~ t..kcir, '>ociahlL· y r1...·alista. Lac1turno e idealista, lento e impasible, 

respcctivaml!"nlt:. 

Krc1schmcr ha añadido a las t1pologia.s clasicas unos métodos más sist1..~ñticos (medidas, 

indices, fotografias, porcentajes y conceptos nuevos) Como dicen Nunin (J968). la tipología no 

es una mera cuestión de clasificación. sino una búsqueda de los laz..os que unen entre sí a 

diferentes f"enómenos ífisicos y psiquicos) ( Citado por Bruchon. I 992). 
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SHELDON ENTRE TIPOLOGIAS V FACTORIALES 

Shcldon ( 1950- 1QS1 ). se relaciona con las tipologías constitucionales clásicas; pero también se 

apana de ellas y aparece como un precursor del enfoque dimensional. Intenta evaluar la 

correspondencia entre somatotipos y tcmpcnunento mediante esenias ordinales. mlls próximas a 

los rasgos (continuos) que a los tipos (discontinuos). 

Este investigador. intentó establecer una clasificación de morfologías basándose en datos 

antropológicos objetivos, este intento fraca..._<.;ó y recurrió a un método de aparición global e 

intuitivo. la somatoscopia. t!stc mCtodo consistió en clasificar a simple vista 4000 mil fotogmfias 

de adolescentes rnascul1nos de lb a 20 aüos . .Jan.Jo origen a tn ... ·~ i:scalas de clasificación. a las qllC 

llamo con1pnnt.•n1t•s 

A) cndomorfismo-alto. vísceras desarrolladas. 

B) mesornorfismo. prcdorninio de los huesos) m~·ulos. 

C) cctomorfismn.prcdoniin10 del sisti:ma ncrviosCl y dc la piel. 

Opina Sheldon que. cualquier individuo puede clasifi.cars.e a grandes rasgos en una ubicación 

principal a lo largo dc la es...:ala de un tipo. puede hasta cierto graJo ocupar posiciones n1enores 

en las otras dos escalas. Las escala::: se denominan cndomórfica. mcsomórfica y cctomórfica.. este 

autor sostiene que las tres capas germinales del embrión. el endodermo. el mesodermo, y el 

ectodermo, produc1:n tres tipos de tejido. y que los tres tipos corporales son el resultado de las 
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proporciones significativatncntt!' diferentes en las que esos tejidos ocurren en diferentes 

estructuras fis1ca.s. En términos gcncrJlcs la persona endomórfica es algo gorda; la cctomórfica 

es delgada y la mct.om.'lrfica mui.:stro:1 t:xcepcional crecimiento óseo y muscular. 

De acuerdo con Shcld.111 el .,,nn\at<.H1po es estable y rdativanlt:ntc fijo desde d nacinl1ento. y el 

cuadro total de la estructura general y del desarrollo del peso de un individuo puede predecirse 

con antelación. De h.:cho. esta es una opimón po1Cmica. como podría esper.irse. et cuadro de 

dcscripciún di: Shcldon ha sido ohJchl de criticas. Por ejemplo. Mcrcdith pone en duda las 

definiciones qllc pn:senta Shcldnn para sus escalas y l lumphreys ( l 957) sostiene que la escala es 

in.is individual 4ui: mlnnati-..·.J. ;-· que la d.;..:l.'.1on tt:ónca dd tipo n:,.tringc la información 

asequible. 

Dupt!rtUs y fl.1ichacl ( 1953) ohscrvaron que los mcsomorfos tienden a crecer más rci.pido y a 

rnadurar ni.as 1cni.pr;u10. Bayky (194}) opina que los niños de ma.J.urcz tardía por lo regular 

tienen piernas larga.~ y ca<lcra..<.; estrecha..'->. dos caractc:risticas comunes de la persona cctoni.órfica. 

Rcynolds y \\.'incs t 1951 ) advicrt..: que los individuos c:ccomórficos tienden a madurar 

sexualmente antes que los mcsomórficos. Livson y McNeill (1962) concuerdan con los estudios 

de otros investigadores en Jos que se refieren a la dirección general de las difon::nclas en las tasas 

de maduración de los cctomorfos comparados con los mesomorfos. (Citados por Horrocks, 1986). 
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TEMPERAMENTO V EL TIPO CORPORAL 

Sheldon ( l q5 1 ), llega a una clasi.ficación de los temperamentos en tres componentes que rompe 

con los sistemas lipológicos antcriono!s. no por la descripción de estos temperamentos, sino por el 

rnetodo utilizado para definirlos. 

visccrotonía= tranqut l1dad. sociahilidad. jovialidad. Oi-alidad ... 

son1a1ownia= afinnación 1..k ~t. ,·igor. ascendiente. rudeza ... 

ccrcbrntoni.o.=comcdimicnto, introversión. tensión mental, hipersensibilidad .. 

(Citado por Bruchon. 1 CJl):::! >. 

Desde el siglo pasal.!o. Jos cicntitkos intentaban clasaficar en tipos a los seres humanos y hoy en 

día los investigadores de las difrrentcs ciencias se esfuerzan por encontrar correlaciones entre los 

tipos y el tcn1pcramcnhl, la personalidad y la inteligencia. 

Surgannan y Haronian ( 1 964 ). cncuc=ntran cstcrclltipos culturaJc=s asociados con el tipo corpor.11. 

haciendo Cnfasis en que el adolescente se ve a sí mismo en términos de estereotipos. Van VerScn 

( J 965). trató de correlacionar la.<; rncdicioncs antropométricas según el sistema de Shcld.ln con el 

rendimiento en una prucha de temperamento; encentro que aunque la dimensión del 

temperamento se cotTelaciona significativamente con el componente mesomórfico. la relación 

entre el componente y la estructura fisica no es lo ba.">tante alta para que permita el diagnóstico 

del temperamento mediante el somatotipo. Pero la mejor opinión estriba c=n que la estructura 

corporal. con10 tal. no es lo unpon.ante en el temperamento, sino la rcJación mas o menos fortuita 

que un individuo dado pueda desarrollar o verse obligado a aceptar en su ambiente o cultura 



panicular. y cslo varia de un individuo a otro y es dificil predecirlo con mucha antelación 

(Honucks. 1986). 

TEC!OCAS Y METOI>OB PARA EVALUAR LA IMAGEN CORPORAL 

V..'illiamson_ Kdlcy. Davis. Ruggicro & Blouin e 1985). en los estudios más rccíentes. por 

eJc:rnplo. desarrollaron un me1odo para medir los disturbios de la imagen corporal. este método 

consiste en presentarle a la sujeto nueve siluetas con diferentes 1'Un.años C(•rporaJes que van de un 

rango de delgada a oht.·.~a. las tarjeta...<; son colocada...'> al a.7 .. a.r en una mesa en frente de la sujeto y 

se le pide que seleccione la tat)cta 4ut: n1á.s se parezca a su wmaño corpor.tl actual. tal y como lo 

percibe. despuC!". de 4uc la c.'l.am1nad...1 sclccc1una la larJcta. d aphcador registra c:I número de la 

silueta.. que es d pwilaJc t dd tamai'l.o corporal actual (current). püstcnurnientc se revuelven de 

nuevo las tarjetas colocandolas al azar. nuevamente se le pide a la exan1inada que elija la tarjeta 

que más se acerque al tan1año corporal que!" prt..·fcrida tener y c-st.:..t l~trjcta se registra como el 

ta.J'Tlaño corporal ideal (Citados por Willarnson. Da' 1s. Bcnnct. Gon:c:?.n)' & <.llcJvcs. 1989). 

Entre las diferentes aprox1n1acíone~ utili7~das en J,1 t..·v.tlua¡,:iún Je la ttn;:i~en corpc•ral. cst.i. el 

video (CollilL'i. 1987). la tl!cnica de ajuste de lu.? ( R11ff & Barnos. 1986), el uso de cuestionarios 

(Cooper. TaylÜr. Coopcr. & Fairbum, 1897; Cash & Green. 1986) entre muchos otros (Citados 

por Schlund & Bel l. l 49J) 

Es asi como la defini1.:1ón de la imagen corpt,_lral dada por Jo<:' divcrsns investigadores: Es un 

~rwork multicornponcnte de cogniciones aln1ac(..·nalfa!<. en la men1ona de largo ténnino y 
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utilizada para pl'"Ocesar inf"om1ación en situaciones en los que el trunafto, Conna del cuerpo o 

apariencia es re-levante. parece ser que nunca habrá una sola medida de la imagen corporal: más 

bien se pueden utilizar diversas aproximaciones para pl'"ohar estas estructuras de conocimiento ~ 

generar infonnación cuantitativa que sea útil pam pl'"opósitos cTinicos y de investigación (\\,'f.!iss. 

1995). 

AKTROPOMETRIA 

Las mediciones antropomértricas l'"clacionadas con la nutrición son nu:didas lineales y de masa a 

partir de la cuales se pueden construil'" indices que estiman las caractel'"isticas corpornles de los 

individuos. 

c·aracterútica ... · J·' rl!t.¡uisitus de las "1ediciones antropon1étricas 

a) accesibll! cosco. de dificil dctcl'"iol'"O y facil tl'"ansportación 

b) no necesitar <le habilidad cxtl'"aon.linana para In obtr;:nción de mediciones con exactitud v 

precisión 

e) correlacionarse con el estado de nutrición 

d) corrclncionablcs con el conjunto de datos del sujeto, para que no resulten redWldantes o 

insufi..::ientes 

1"1porlancia de las medü.:iones antropométricas 

Pcrm.ile medir al ser humano dura.nte las etapas cruciales de crecimiento y desarrollo asi como 

diagnosticar las desviaciones observables. tanto en la salud como en la enfennedad. con el 
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propósito de integrar al individuo a la sociedad en condiciones óptimas ( Saucedo &. Gómez 

PCrez-Mitré. en prensa). 

REL.llCIOM PESO TALLA 

Existen mt!todos y técnicas objetivas para medir el peso y la talla y obtener un lMC real peso/talla 

(PfT!) este se utiliza como indicador de desnutrición aguda o cmacinación. para evaluar el 

impacto de los prognunas de intervención de asistencia o ayuda alimentaria, y también cuando 

se desconoce l~ edad del niño. es así como el pt..•so corporal real es el resultado de la medición 

rcali:L.ada con una háscula y estndimctro. 

Estas son las mcdtcioncs que Jada la calidad de información que aportan como indicadores. 

pueden ser consideradas como las miis adecuada...">: el pc~o y la talla. las cuales. referida...<> a la edad 

y el sexo permiten establccel" las adecuaciones l"CSpccto a la nonna de peso pora la talla (nutl"ición 

actual); talla pal"a la edad (nutrición histór-ica); pesi."l para la edad (nutrición actual e histórica; 

indice de masa corporal o segmento ~uitropt:>métrico (peso en K¡; y talla en cn1)-' 

Partiendo d.t! los indicadores antcl"iores, se han establecido algun ... ls indices y se han constrUido 

una seril!' de gnificas que pcnnitcn cvalu..."\r la situación nutritiva del individuo con el 

conoci;.nicnto de la taita.. peso y edad. Los má.."' utilizados en el área de salud son: 

1. peso relativo. se basa. en la c:ompa.ración de la relación simple del peso del sujt!lo con el peso 

medio correspondiente a la edad. la talla y el sexo del sujeto. 
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2. indice Quctelet o indice de masa corporal (IMC). este índice al ser relacionado con la edad del 

sujeto nos da una dimensión de tnayor dinamismo al incoporar simultáneamente el peso; la 

talla y la edad. como variables. en función de las cuales se establece el crecimiento somático. 

se calcula dividiendo el peso (Kg) c:ntrc la talla lm) elevada al cuadrado. siendo esta su 

formula (Saucedo & Gómez Pérez- Mitre. en prensa). 

PERCEPCIONES EVALUATIVAS 

Por otra parte el peso imaginario se define como un patrón de respuestas autoperccptivas. 

actitudinales y de juicio autovalorativo que se ponen en acción cuando el objeto de observación 

) o de estimación es el propio cuerpo Csualmcntc funciona en la dirección d~ una sobre 

estimación del tmnaño del cuerpo lo que conduce también a una sobrecstimación del peso 

corporal. acompw1ada de respuestas de rcch.a.2u o de insatisfaccion con la imagen corporal 

(Gómcz Pt!rez-Mitré. 1995). 

Hay dos conceptos adicionales relacionados ~on problemas de imagen corpor.i.l son; motivación 

para la delgadez ..: ins.atisfacciún corporal. el drivc para la delgadez puede consiJerarsc como 

una motivación. extrema para lograr Wl bajo peso corporal y un muy delgado tamaño corporal . 

La insa.tisfaccíón con el peso co~ual se puede c.onceptualiz.ar como el grado con el cual el 

pc:rcepto del ta.tnaño y la fonna del ideal percibida por el individuo (Williasnson. Davis, Bennett., 

Goreczny & Glcaves. 1989). 
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Cuanto más aumenta la distancia entre forma percibida y la fonna ideal. más crece la 

insatisfacción. todo esto concuerda con los ..-esuhados de Jourard y Secord (1954, 1955). donde 

se confinna que las c.i.ractt..."Tistica.s del cuerpo. tal como son percibidas corno el individuo. son las 

que predicen la satisfacción corporal con preferencia a estas mismas características evaluadas ya 

por los otros. '.lo a ohjctivarncntc (Citados por Bruchon. 199:! ). 

Se le conoce como distorsión de la imagen corpol"al. a la difcn:ncia entre peso l"cal y peso 

imaginario. o sea. al mayor o menor alejamiento especifico. concreto. del peso l"Cal (Górncz 

Pérez- Mitre. 1995). 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO FISICO DEL ADOLESCENTE 

No huy duda que el desarrollo fisico es consc...~uente de la pubcnad. siendo éste complejo ya que 

recire influjos de factores hcn:ditarios y .sociales. La he..-cncia ha de ser tornada en cuenta cuando 

se trata de la estatura. el peso, el estirón. las proporciones somáticas. el sistema rcproducto..-, y el 

desarrollo fisiológico y cndocnno. así como tarnbiCn se han d..-: considerar la nutrición, el 

ambiente y la influencia de la cla..'i-\! social cuando se trJ.ta de ese rnisn10 desarrolJo fisico. 

CAMBIOS AKTROPOMETRICOS 

Aumento de estatura y peso. se cr-ee que la manera de comprobar el crecimiento flsico es con la 

longitud del pie (Mcredith, 1969) y la comprobación del peso mediante una cscaJa detenninada. 

Las curvas de estatura y peso. que se emplean se extraen de promedios de edad entre un gran 

nWnero de jóvenes que se observan a través de un estudio longitudinal. 



El crccitnicnto fisico durante la infancia y la adolescencia parece mostrar tres ciclos claros: 

t) corresponde a un mes despues de la fertilización hasta los dos aftos después del nacimiento, 

2) va de los dos aiiios de edad a los siete. la tasa de crecimiento tiene su cima por los dos ~ños y 

medio. 

3) empieza gradualmente a los siete u ocho años de edad. Enuc h.>s nueve y quince años. todo 

muchacho crece rápidamente en casi todas las dimensiones corporales, a lo que se le da el 

nombre de e.~tirOn (Tanncr. 196::!) (Citado por Grinder. 1987). 

Es mas probable que sean mas significativas las des" 1acioncs respecto a la estatura que las 

desviaciones reícrentc al aumento de peso. Sino se cn..acc en estatura puede ser indicador que el 

sujeto esta fuera de su trayectoria y probahlcn1cnte indique la falta de suplementos honnonnles o 

que se refiere a una fom1a de intervención terapeutica (Tanner, 1961 ). La desviación en el peso 

suele indicar que existe necesidad de mejorar la nutrición y el ejercicio (Kogman, 1970. Twuter. 

1961). 

Las relaciones entre las curvas de rapidez en la estatura y peso de ordinario están más 

relacionadas con los muchachas que con los muchachos (Baya y Bayley. 1959). La muchacha 

que alean.za la madurez de estatura relativruncntc temprano en estatura adquiere un incremento en 

peso por dl!bajo dc1 promedio. 

Con el fin de representar un cuadro mas claro del patrón general de crecimiento, Tanner 

( 1961.1962) ha apor1ado índices suplementarios de talla y peso de grasa subcutánea. medición 



que se puede lograr punzando juntas una doble capa de tejido subcutáneo y midiendo el grosor 

del pliegue dCrmico. esta mt!'dición indica el porcentaje del peso somatico que es ~-

Las n1uchacha...<> ticmm mas gr.i...:;u 5uhcutánea. que los muchachos. distinción que es mas clara a 

partir de los 5 o 6 años. Di: esta edad en adelante. el grosor de su gr.i..o;.a subcut<inca se acrece 

constantemente l!"n las extrenlidac.h::5. y el tronco. Para las muchachas el estirón ocurre unos dos 

años antes; que los muchachos. son n1ás altas y de rn.is pc5.o que los muchachos entre Jos 1 O y lds 

13 años. La n1uchacha tip1ca con1icnza su cslírón poco despuCs de Jos 1 O ai'ios. alcanza la 

velocidad cuinbre hacia los l.:! y remite notablemente hacia los catorce (Mercd1th. 1967, Tanner, 

1961) (Citados por Grindcr. JC)87). 

La mayoría de las cstrncturas csqudé11cas y musculares siguen el patrón general del estirón de Jos 

adolcsccntc:s. son notables excepciones el cerebro y el cr.inco. 

En el esquema de Bayer y Balen ( l 959), hay ocho medie: iones somáticas: 

1) La modcl.oción dt:. la superficie 1mUsculos. grasa suhcut.áncn. protuberancias óseas. venas y 

tendones). 2) cintur.i escapular. J) talle. 4) vuelo de las caderas 5) glllteos. 6) forma del muslo. 

7) espacio intcrcnual. (entre las piernas) y ~) pantorrilJas. 

Así sumando e-1 valor to:al de las escala.~ se obtienen el total de la puntuación andrógina. 

Mediante esta esca.Ja. los autores presentan perfiles masculinos y femeninos relath:aJnente ideales 

(Citados por Grinder. t 987). 
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Tanncr (1962). indica que la proporción de hemoglobina respecto del peso somático y el efecto 

correspondiente de glóbulos rojos sobre el volumen de sangre se puede atribuir a la razón del 

crecimiento muscular. 

Grindcr (1987). opina que: la nutrición es un factor que influye en el crecimiento fisico y en 

cambio la sobrenutrición. parcct.• retardar el estirón al estimular el anabolisn10 protcinico accler.i. 

el crecimiento en talla 

LA IMAGEN CORPORAL Y LA SOCIEDAD 

Captan (1973). señala que las faci::tas <le la adaptacion social y de la personalidad están al\!:ctadas 

por la configuración y el funcionamiento del cuerpo: pnmero. la in1presión que una persona les 

causa a las demás y segundo el modo. en que el adolescente percibe a su cuerpo, o sea su imagen 

corporal de CL 

Osterrieth (1984). señala que el hecho de tener un cuerpo que cambia. de ser un cuerpo en 

proceso de can1bio atraerá incvitablcrncntc la atención del sujeto hacia ese cuerpo que cambia por 

lo tanto hacia el yo. Bste encuentro del adolescente c.::onsigo mismo esta expresado en la imagen 

de los adolescentes que se estudian ante w1 csJXjo y tratan de determinar quien y que es él o ella 

(Citado por Carretero & León. 19901 

Caplan ( 1973 ). dice que las facetas de la adaptación social y de la personalidad están afectadas 

por la configuración y el funcionamiento del cuerpo. El tarna.fto del cuerpo. la fuer7.a fisica y las 
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nuevas sensaciones sexuales ahora positivas en los adolescentes. son debido a los cambios 

puberales de la adolescencia.. que hacen que el adolescenle se encuentre preocupado y afectado 

por su fisico y por la apariencia de su figura corporal. 

La imagen que pti:senta t!I cuerpo.' humano ha sido ohjcto Je interCs, se ha creído que el 

tempt:ran1cn10 y el i.:aractcr integrante;. de la i1nagcn corpor.i.I, estabwi dctcmlinados 

biológicamente: y venían predicado-; por ta infOrmación somática en generdl. 

Se creia asimismo que las pcr~onas que propendían a poseer buena cantidad de adiposidad 

subcutánea. tenian que ser tlcn1áucas. pasivas. desidiosas, cariñosas y de buen corazón. y Kurtz 

( I 968). inforrnú '-tttt .. ~ las IDUJCn.!'-. delgadas se con~idcrabd.Il más a..::tivas que lo general de las 

mujeres { Citado por Grindcr. 1987) 

La belleza hurnana no ha podido s..:r definida por propiedades mensurablC'S. aún si: ignora la 

relativa generalidad o especificidad de los criterios propios de cada cultura. 

En los trabajos experimentales es considr...~do como helio o como fec_1 aquel qut: c=s juzga.do como 

tal por los otros ind1v1Jmls_ Bruchon ( 199::?). opina que la e-ara seria más determinante que otras 

partes o características del cuerpo en cuanto al atractivo global de lll\ sujeto. La mayor parte de 

los trabajos que estudian el atractivo muestran que las mujeres~ por término medio. son percibidas 

como más atractivas que los hombr:.!'~. 

Según la morfologia personal (peso, estatura.. relación de la estatura con la raíz cUbica del peso 

que indica la forma del cuerpo) la adhesión a los modelos comunes varia sensiblemente. Las 
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mujeres más conformistas son esbeltas, altas y de tendencia ectomorfa. mientras que las más 

discrcpantcs son las de la estructura endomoña. 

En los grandes sistemas 1norfopsicológicos los métodos que l lc..-an a descubrir unas relaciones 

entre forma corporal y pl!rsonalidad son. vulnerables a la impresión global que produce el 

cuetpO di! los otros sobre un obser.·aJor (Bruchon. l99::?.1. 

Muchos estudios después del de Baracas y Kurol: ( 197.:::.) han mostrado que los sujetos que son 

más atractivos experimentan relaciones sociales gratificantes. Un individuo atractivo es pues 

globalmente más gratificado. cuando necesita un apoyo, que un sujeto poco atractivo. (Benson. 

Karabenick y Lerner 1976; Wilson 1978). Esto se acentúa particulanncmc cuando c::l demandante 

es una joven hermosa (Citados por Bruchon. 1992). 

La belleza facilita las interacciones s.<....,cia1cs cuantitativa (ocasiones de encuentro) y 

cualitativamente (intimidad y satisfacción recíproca.). L~ bclle7~ c-s considernda como un valor 

socia\. hemos visto con anterioridad que w1a persona atractiva suscita curiosidad e interés y puede 

ser mas convincente que una. poco atractiva. 

Bru.chon <. 1992). sei\ala que las mUJl."res perciben la conformidad con ciertas normas de delgadez 

y belleza. como signo de adecuación a su rol. Este rol es complejo porque implica a ta vez su 

impotencia en .;iertos campos reservados (fuen.a fisica.. posición social) y su poder extremo en los 

procesos que implican la pcrccptividad, la seducción y el atractivo interperSOnal. 



El cuerpo de una mujer es JU7gado ranto más femenino cuanto mas coherenie es con diversos 

roles asignados Jo que anunci¡¡ su delicadeza y atracuvo. De ahí el interCs considerable dirigido a 

los cuidados del cucrpv. maquillaje. peinado y vc:-tidos 

Cuando el adolescente c~w 1nsartsfc..:ho \..'.lH' :>u inrngcn corporal que según \;ri:c tienen de él los 

dcmas. entonces trata de altc.·rar su apariencia personal, el adolescente adopta un enfoque mas 

constructi..,.o. Se a1.:o:rca a otros en procura Je consejo, presta atención a los anuncios de revistas y 

diarios y a los proyectado~ por tclcv1~ión c-xpcrin1t!'nta por medio de ensayo y error. tCcnicas para 

modificar su cuerpo y apariencia personal. los medios Je Cl)municac:ión y los héroes del atletismo 

contribuyen a la glorificm.:ión del CUl."rpo ideal (Schonfdd. 1963) (Citado por Grindcr, 1987). 

La imagen corporal es dt!' rnayor iniportancia critica para la muchacha que para el chico, ya que la 

socicJad le da má.s relevancia a la fC.,rnia fomcnina con el fin de que la mujer haga resaltar su 

atractivo. (Grinder. 19871. 

Hurlock ( 1973 ). las muchachas ...:orno grupo se preocupan mñs que los varones por sus cuerpo en 

dcsanollo, porque para ellas sus cuerpos estii.n más cstrechwnentc relacionados con sus funciones. 

El adolescente sabe que su cuerpo en particular su tamaño, adecuación al sexo y el atractivo 

personal 11arna la atención de las otra .... personas y af'ecta sus reacciones hacia él. esto a su vez 

afecta su actitud hacia sí mismo. Además sube que la gente acepta los estereotipos culturales que 

vinculan Jos aspectos fisicos con los rasgos de popularidad. 
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Podemos resumir que la satisfacción di: la imagen corporal contribuye significativamente a la 

adaptación personal y social. a la satisfacción favorable de las propias capacidades. al equilibrio 

emocional y a la salud. 

SINTAXIS DE LA IMAGEN 

Dondis ( 197J }. dtct? que cxi~t..: un ~istcma visual bélsico que todos los seres hun1anos 

compartimos~ pero éstC" sistcn1a está sometido a variaciones que se refiere a temas estructurales 

básicos. siendo asi la caractcristica dominante de la sintaxis "isual la complejidad. La psicología 

de la Gestalt ha aportado valiosos C"studios y expcrin1cnto:-. al campo de la percepción. buscando 

la significancia de los pattcrns visuales y dcscuhncndo có1no el organismo humano ve y organi7-'l 

el input visual (infonna..:ión de entrada) y articula el uutput visual (sa.lida de infonnación). En 

conjunto lo tisi..:o y In p:,.u:olúgi..:o s~ln t..!mlinos n:!ati" os. nw1ca nhs..llctos 

Cada pattcrn .,,·isual tiene un carácter din;in1ko que no puede ddinirsc intelectual o 

emocionalmente ni n1ccñnicamcnte por el tamar1o. la dirección. el contorno o distancia. estos 

estimulos son solamente las mediciones cst..ít1Lns. para la.<> fU\.'t7.as psicofisicas que ponen c::n 

marcha. Como los de cualquier estímulo modítican, dis¡x..,ncn o di;:shacen la imagen real. juntan 

crean la percepción de un d1sc..-ño. objeto, persona. etc. 

Por abstractos que puedan ser los dementas psicoiisiológicos de la sintaxis visual cabe definir su 

carácter genenil. La iníonnación visual puedl! tener también una fonna definible, bien sen 
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mediante un significado adscrito en fonna de símbolos. bien mediante la experiencia compartida 

del entorno o de Ja vida. 

La influencia psicolúgica o fisica mas importante sobre la percepción humana es la necesidad del 

equilibrio. esto.:- es la J"Cfcn..'"nda "isual más fuerte y finne del hombre. su base consciente e 

inconsciente para la fonnuiación de juicios visuales. Lo extraordinario es que. aunque todos los 

panems visuales ltcnt!"n un centro d..: gravedad técnicamente calculable. no hay un método tan 

rápido. exacto ~ automático corno la sensación intuitiva de equilibrio que es inherente a las 

percepciones del homhJ"c 
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CAPiTuLo4. 

AUTOCONCEPTO Y ATRIBUCION 



El autoconccpto es en gran parte responsable de la actitud y conducta del adolescente. este 

sabe que su cuerpo en particular su tamaño. adecuación al sexo y atractivo personal. llasna 

la atención de las otras persona..<>. afectando as1 su actitud hacia si mismo. esto implica que 

toda característica fisica que se des'\'ie de Ja norma cultural será considerada iwrpropia e 

influirá dcsíavorablcmcntc en d autoconccpto del adolescente. 

L'na de las más recientes y ~igruficativas interpretaciones de la personalidad humana está 

localizada en d concepto de ésta. Grnn número de psicólogos conlcrnpor<.incos asignan al 

autoconccpto una función in1pcnantc en Ja 1ntcgrución de la personalidad. la motivación del 

comportrunicmo y el desarrollo de la ~alud mental ( Oñatc. 1989). 

DEFlllflCJOH DE AUTOESTIMA 

Para Manínez y f\.1ontanc! ( 1 981 ). la autoestima es, la satisfacción personal que tiene el 

individuo consigo mismo. la eficacia de su propio funcionrunicnlo y ta actitud ~..-aluativa de 

aprobación que él siente hacia sl mismo (Cita.do por Oñatc. l 989 ). 

Para Bardwick ( J 981 ), la autoestima depende del deSc:mpef\o de los individuos en su rol. 

empleando sus capacidades y caractcristicas personales (Citado por López.. 1993 J. 

Coopersmith ( J 967) (Citado por Branden. 1994 ). menciona que la aukX.'""Stima es la 

evaluación que efectüa y generalnu .. -ntc mantiene el individuo con respecto a si mismo. 

Expresa una actitud de aprobaciOn o de desaprobación e indica en qué medida el individuo 

se cree capaz., importante, digno y con éxito. es decir. la autoestima es un juicio personal de 

dignidad. qUe se expresa en las actitudes del individuo hacia sí mismo. 
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Dice Branden ( 1994 ). que la autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para las 

necesidades de Csta. pero para lograrla necesitamos: 

t. confianza en nuestra capacidad de pt=nsar (abstraer. generalizar e integrar) y de afu--.ntar 

los desafios bá..<oicos de la vida. 

2. confianza en nuestro derecho a ser felices. el sC"ntirniento de ser dignos, de merecer. de 

tener derecho afimiar nuestras ncccsidade~ y a go7.ar de los frutos de nuestros esfuerzos. 

Las elecciones y decisiones que n::ali7..aJnos en relación con tas operaciones de nuestra 

conciencia tienen consecuencia en nuestra 'ida en general y en particular en la autoestima 

dando origen a una: 

autoestima alta busca objetivos exigentes que la cstirnulen cuanto rnñs alta sea esta. mejor 

preparados estaremos para enfrentarnos a la adversidad de nuestra vida y más dispuestos 

estaremos a estublecer rclacioncs intcrpersonal~s. 

autoestima huja. busca la seguridad de lo conocido y poco exigente teniendo menos 

aspiraciones- y obteniendo menos logros. 

Para Bruchon ( 19Q2). la autvt..•s11m~ global se distrihuyc en cuatro tacetas interpretables: 

1) sociabilidad. se refiere a las relaciones intcrpc..-rsonales. al ser expresivo. ser compaf\ero 

popular y buscado. ele .• 

so 



2} seducción, ser un compru:1ern buscado por cJ sexo opuesto, estar salisf"echo de si mismo 

y con su cuerpo. tener éxito L'Tl Ja vida.., sentirse viril para un hombre. femenina para 

una mujer, 

3) estabilidad cmocionaJ, confian;_.o . .a en sí misma equilibrio emocional ser JX'lCO \"UlnernbJc, 

f'elicidad suhjcliva. 

4) factor de an1hición. qucn.:r ejercer un trabajo de prestigio. querer una pareja de posición 

elevada he Ha y/o alractiva. ser ambicioso. 

El hecho de percibirse como a1r.ictivo (n1ás qm." serlo seglln Jos otros ). predice Ja 

autoestima. r.::tnto gloh;1J C<1rn(1 especifica esto se deh1..· a que sus relac1onc...·s son más 

gratificanks socialmente-. cuanto más atractivo es t1sicamcnrc d indi,iduo (scg:Un la 

percepción de ll1s otros) n1a)ur tendencia tendrá a esfin1ar favorablemente cienos a'>pcctos 

de su personalidad. 

Por consecuencia el impacto de fo belleza auroevnluada sobre la autocscima parece 

imponunte tanto p'-Jra el hombre como pnra la mujer. 1\..fitchcll y Orr ( J 976J. a.firnrnn que la 

belleza estimada JXlr uno misrr10 constituye WlO de los cornponentes principales de la 

autoestima (Cit¡idns ~..,r Bn1chon. J 99.:!). 

DEFIIUCION DE AUTOCONCEPTO 

Paca Gondra (1975), el concepto de si mismo es una configuntción organi.7..ada de las 

pcrcepcion~ que son adntisibles a la conciencia,, se compone de elementos tales como Jas 



percepciones de las propias características. capacidades; los pcrceptos y conceptos de si 

mismo en relación con los dcm:As y con el medio. 

Horrocks y Jacson ( 1972), concluyen que el conceplo de si mismo se relaciona con todo un 

conjunto de rasgos. imágenes. características, de gustos. de valores (estima de sí mismo) de 

aspiraciones, etc., que e1 individuo percibe con mayor o menor claridad de sí mismo y que 

organiza de manera coherente en relación con los demás y con los papeles que desempeña 

(Citados poi L 'Ecuyer. 1985) 

L • Ecuyer ( J 985), dice que el concepto de sí mismo es COIUO una concepción general izada 

de uno mismo obtenldo a partir del seno de la propia experiencia vivida. percibida y 

finalmente simbolizada o conceptual izada por el individuo. 

Según la escuela filosófica de donde proviene la definición. el concepto de si "1ismo (self

concept) puede ser una configuración organizada de percepciones de si mismo admisibles 

por la conciencia (el sí mismo fenomenaJ de Rogers). V..'illiarns James 1890. en su obra 

Principles .of Psychology define aJ sí mismo como Ja suma total de lodo lo que él 

(individuo) puede llamar suyo. esto es. su cuerpo. sus capacidades fisicas. su vcstimc:nta. su 

morada. sus antepasados y amigos. su trabajo y sus bienes inmuebles (L. Ecuycr. 1992). 



En ocasiones eJ término del concepto de si mismo es sustituido por el si mismo social. 

aunque la definición no siempre es la misma para todos los autores. el .J"i misnio social 

puede ser a -"·cccs la manera según la cual el individuo percibe a los denuis. para otros el 

modo según el cual el individuo supone que Jos demás le perciben o bien una mezcla de 

todos estos criterios. L · Lcuycr afirma que el homhrc tiene tantos selt·es sociales cuantos 

sean los inúi' idu(ls que In ~i.::nntx.:en y generan en su mente una imagen de d, afirma que 

las irn3gencs que tienen otros se reflejan en uno y e~s imágenes se incorporan íormando el 

autoconcepto (Citado por Oñatc. 1989) 

COl'l'STITUVENTES DEL Sl MISMO 

Para Symonds 1949. 19:51. (Citado por L "Ecuyer) quien se ha basado en los lrabajos de 

Jaines reduce las facetas que constituyen el si mismo en: 

1) el sí mismo en tanto que percibido (el sí mismo fisico). 

2) el si mismo en tanto que concr:p10 (conjunto de cualidades y defectos). 

3) el si mismo en tanto que obj~to de: valores y/o intereses. 

4) el si mismo en tanto que ~isten1J. de actividades. que promueven y defienden a su si 

mismo. 

Para L' Ecuyer el sdf del homhrc es la suma total de todo aquello que pueda llainar suyo. 

considerando que el self empirico, t:stá formado por cuatro constituyentes: 

1) el sclf" social. que es relativo a la consideración que el individuo percibe de Jas opiniones 

que riencn de él. en el seno de su entorno. 
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2) et selí material. que se refiere al cuerpo del individuo y al conjunto de las poscsio!];es 

cmatcrialcs-pcrsonale!.) que el individuo considera como suyo. 

3) el sclf" espiritual. que son la...'i habilidadc~. capacidades fisicas e intelectuales. intereses y 

rasgos dirigidos por el propio ego. 

4) )"el puro Ego. que hace rclCrencia aquello que designamos corno el sentido de identidad 

o de continuidad entre lo'> divcrS4."'lS "si mismo". 

DICBARROLLO DEL SI MISMO 

La formación progresiva de la capacidad de introspección junto con la capacidad percibida 

objeti .... amentc con las similitudes y dif'"-~ncias propias en relación con los otros es 

estudiada para pc..-w.lcr conocer la evolución del autoconcepto. 

Entre los precursores 4uc estudiaron la c"olución d.el autoconcepto '>C encuentran: James. 

Coolcy. Mead y Daldv.in. quienes ~arten dr los diferentes a:-.pectos que fonnan el 

autoconccpto (fisico. mental) social). 

Erikson ( t 976). afirma que la personalidad se dcsanolla de acuerdo con pasos 

predeterminados, y concluye que en los tres prime.ros estadios (oral. anal y fálico) se da en 

el niño un proceso de indt:>ntificación con los padres especialmente con el padre del mismo 

sexo. llevándolo a la convicción implícita de que'" yo soy Jo que puedo imaginar que seré" . 
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Hess y Croft ( 1981 ). consideran que el niño va tomando posesión consciente de sí mismo 

tarea que comienza a pan1r dc los tres años a trdvés de sus actividades de inuusión y 

curiosidad. mediante los cual.:..., tratar.i <le explicitar la auto,.aloración qu.: ha ido 

interiorizando posll1va o nc~at1vamcnte en Ja irnagcn 4uc de si nlisino elabora_ el sel f. en el 

autoconcepto que sl.!' fonna. (Citados por Oñate. JQ8C)). 

L · Ecuyer ( J 992}. dice 4uc ~e ha evidenciado qw: el con1,;cpto de si mismo e..-oluciona 

dur..intc toda la vida. esta e .. oltu.·ión es principalnicnte conocida en el trans.curso de los 

primea-os 20 ai'los de la ,.. id.i. humana. ya que a partir de esta c<lad se desarrolla Ja madurez 

del Yo: s1cni . ..io 1ntcrprctad...1. csta r...i.~c p..1r .ilgun11~ autore~ CllITh.1 una meseta en la evolución 

de la persona, y para otros e~ un.a etapa en donde ~ propician Llivers.os can1btu~. 

LA DIFERENCIA ENTRE EL EGO Y EL SELF 

El ego se distingue de si nu~m<'" ( self) en aquello que se relaciona con d dominio de la 

acción <le la persona a tod,., In que el individuo hace- para mantt=ner su adaptación. para 

promover o defender su sdf. ~ el S .. ·U (o el si mismo). con n:lación al ego. ~onstituye el 

aspecto pcrccptual dd ini.Ji,. iUuo que se relaciona con aqucl!o que la persona piensa de sí 

mismo. con la.s actitudes ;. sentimientos. percepciones y cvaluacionc::s que la persona 

experimenta.. nlantic!'"tle y percibe con respecto así misma. 



Estudios realizados con anterioridad advierten que los ténninos si mismo o concepto de sí 

mismo (self - self concept) eran divergentes. por ejemplo el concepto de sí mismo se 

relaciona con el modo según el cual el individuo se percibe. con las actitudes o scmimicntos 

que la persona adopta o experimenta respecto a sí mismo. este concepto puede igualmente 

ser considerado como constitU} ente de un conjunto de procesos capaces de regir un 

comportamiento. En otras palabras el término de si mismo t-n·(f) para el aspecto rnd.S 

específicamente pcrccptual, y el tCnnino yo tego) para los procesos activos que rigen la 

acción y que mantienen la adaptación. 

PERCEPCIÓM SOCIAL 

La percepción social fue uno de los temas de relevancia en la década de los 40 y 50. 

Nuestras perce:pcioncs tienen significado y sentido ya que se derivan de nuestras 

experiencias. El acto pcrceptual es como una fomla cornplcja dl! solución de prohlemas 

cuyo objetivo consiste en crear una estabilidad en la cual nuestras percepciones mantienen 

alguna relación con los eventos externos, la forma en la que p~rcibimos a las personas es 

sólo un aspecto de la percepción general y de los procl.·sos cognoscitivos. Cuando 

conocemos a una persona cn11amos en un proceso de percepción no solamente la vemos 

como un estimull) fis1co sino que percibamos su componamicnro y obtenemos 

conclusiones. 

Peevcrs y Secord ( J 973 ). afinnan que los adultos en comparación con los nii\os pcqucftos 

quienes tienen maneras primitivas de estn..acturar sus percepciones en cunnto a roles. 
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apariencias. y cvalua.cionc"> generalizada. se apoyan en categorias más abstractas, 

motivacio~cs y Je rasgos (Liveslcy y Bromlcy 1973) (Citados por Schncider. Hastorf & 

Ellsworth,1982). 

Percibir es !>clt:ccionar. fnnnular h1pútc~i~. decidir. procesar la cstimulación eliminando. 

aumentando <.l disminuyendo aspc...-ctos de ésta (Echcbarria, 1991 ). 

Par-u Nc-wcomb. Tumer y Converse ( 1966) afinnan que la percepción de la persona es un 

proceso que implica l>rganizar inforn1aciún sobre las personas y atribuirle propiedades. 

La organi7...ación pcrccptual est.:i Lhrigida a la consccusción de un estado ideal de orden y 

simplicidad. Los psicólogos socia.les destacan e) papd de procesos centrales como la 

percepción y Ja cognición en la comprensión de Ja conducta c"Echcbarria. 1991 ). 

Heider ~s uno de lo pcnsadoTcs de la escuela de la Gestalt, sus Lrabajos en el campo de Ja 

percepción han influido en teóricos importantes como Kurt, Koffka. Kurt Lcwin, James 

Gihson y Egon ílrusnwik ( Cit.."l.do por Dcutsch & Krauss 1984). 

Este término de percepción social se refiere a: 1 ) la influencia de los factores 

sociocultumlcs sobre la percepción y cognición. 2) y a la percc·pción de las personas. 

conocimiento de los otros. la f"ormación de impresiones y procesos de atribución. 



Al igual que todo proceso la percepción resulta afectada por el aprendizaje. la motivación. 

la emoción y las caracteristicas permanentes o momentáneas de los individuos. 

Los teóricos del New Look. Bruner } Goodrnan, 1949 (Citados por Forgus. 1966). 

formularon hipótesis. 4uc tratahan de ilustrar este upo de influencias, por citar algunas se 

mencionan las siguientes: 

a) las necesidades corporales dc1ernlinan lo que se percibt=. 

b) la percepción resulta afectada por las recompensas y los castigos. 

e) los valores del individuo dctcrrnina.n la velocidad Je reconocimiento de k~s estímulos. 

d) las características de personalidad de lo!> individuos genernn predisposiciones que 

determinan formas ti picas de percepción . 

Las personas poseen caractcristicas fisicas observables, pero al percibir u Cstas, lo hacen en 

función de una relación o transacción; ello implica que debemos hacer intCrencias sobre sus 

características y estados no Llbscrvahles. 

lnsel y Moss (1974). distinguen seis tipos de ambientes (ecológico. organizacional. 

características personales. conductu.alcs, propiedades rcforz.antes. caracteristicas 

psicosocialcs y clima orguni7.ac1onal), en cada una de Cstas podemos suponer que existe un 

tipo de influencia sobre los proc~sos pcn:cptualcs cognoscitivos (Salaz.ar. Montero. Mui\oz. 

Santoro & Villegas. 1992 ). 
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FACTOR.ES QUE AFECTAN A LAB PERCEPCIOJR:S E IMPRESIOKEB 

Cuando se trata de evaluar a nuestro scmejan1.es inlC'rVienen mecani~mos emocionales. 

cognosciuvo .... mot1vacionalcs etc . afectando así la formación y d Juicio que se emite y que 

no siempre corre~-ponde con la entrada sensonal (Salaz.ar, Montero. Mul\oz. Sánchez. 

San1oro & Vi llega.'>, 19781 

• El rostro es la sede de las c.xprcs1oncs emotivas. ya que la expresión de la cara afecta 

significativamente a las pcrcepciom .. -s de nuestros semejantes. por ejemplo: Mueser. Grau. 

Sussrnan~· Rosen ( 1984). valiéndose de düs experiencias dit-ercntcs. muestran hasta que 

punto un rostro tnstc induce a evaluaciones negativas. ya que la misma persona es percibida 

como más a~tiva cu.a.ndo su expresión es neutra o sonriente. 

• El ve:tt1dv. menciona Buckley 1983: Rui.;klcy y Jiaefnc...~ 1984. que una misma persona 

fotografiada con vestidos diferentes y rnc1or o peor- maquillada y peinada pr-oducc: sobre 

divcr.;os püblicos impresiones concorda.ntcs: se le ve como atractiva o poco atractiva según 

las condiciones dt!' man1pula.c1on de las vanabks vcstirncntarias. 

• La apariencia fi.uca de lo~ individuos es pcr-cibida con10 más o menos deseable o 

indeseable por los otros debido a nuestras experiencias y actitudes diferenciales. El aspecto 

fisico de un sujeto está en el cruce de di.,.·crsc1s determinismos constitucionales y cultura.les . 
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• El atractivo .fúico es una de las caractcristicas individuales que pennite describir a los 

individuos. predecir las percepciones. los comportamiento de que son objcto y de las 

imágenes que ellos elaboran de si mismos. 

Juicios ch belleza y fealdad. se define casi siempre la belleza ix:ir el consenso social. ose~ 

por la concordancia intrasubjetiva de las percepciones relativas al atractivo fisico. las 

técnicas embellecedoras y el cuidado corporal tienen gran importancia en nuestra sociedad, 

más allá de una transfonnación de la mirada y de un motivo ~etico una adquisición de 

identidad más deseable (llruchon.1992). 

• Adscripción. Echcbarria ( 1991 ). dice que está más o menos detenninada a una categoría 

social y el estereotipo asociado a dicha categorla. El cstcf"COtipo no sólo actüa como filtro 

perceptivo sino que completa y va más allá de la infonnaci6n presentada. La adscripción 

está determina.da por dos aspectos: 

a) frecuencia del contacto con m.iCTD.bros pertenecientes a la misina catcgoria del sujeto 

pen:ibido (fanúliaridad). 

b) relevancia (saliencia) contextual de la c.ategoria para. la fonnaci6n del juicio. 
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FORMACION DE IMPRESIOID!:S 

Una de Jas variables que m.ás influyen en nuestro comportamiento frente a otras personas es 

la clase de inlpresión que nos hayamos formado de esa persona y las disposiciones que le 

hayainos atribuido. 

La impresión general que extraemos de un individuo, es el resultado de un conjunto de 

rasgos que mantienen relaciones diná1nicas entre ellas de manera que la variación de uno de 

esos rasgos influye en Jos demás. 

La impresión final que fonnrunos de una persona es el resultado de las impresiones 

parciales o de Jos di fercntes rasgos de personalidad de un individuo. donde cada rasgo 

contribwni de igual manera en esa determinación o impresión fin.al. 

Ronunetvcit ( 1960), sefl.ala que el proceso de fonnación de impresiones deben distinguirse 

dos etapas: aprehensión y juicio; uno pcrceptual y uno de naturaleza cognosciliva. ambas se: 

generan a partir de datos observables que consti1uyen Ja materia prima, modificada por 

elaboraciones suhjctivas ha.<;.adas en los juicios del sujeto (Salazar, Montero. Muñoz. 

Sanchez. Sunton, & Villegas. 1978). 

En cuanto a la presentación y manipulación de Ja infonnación sobre una persona.., cabría 

recordar dos principios: 

a) erecto de primacía. hace referencia a que las primeras ínfonnacioncs ejercen mayor peso 

en la Unpresión que las ofrecidas subsiguicntcmentc. 
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b) ef"ecto de recencia. se refiere a que las Ultimas inlormaciones ejercen el peso de la 

impresión. (Anderson & Hubcrt. 1963; Asch.. 1946: Jones & Gerard. 1980; Lcycns. Aspeel 

& f\.tarqués. 1987: Lindz.ay & Nonnan. 1977) (Citados por Echcbarría. 1991). 

Lindzay & Nonnan ( 1977). afirman que la primera impresión, servirla para formamos un 

esquema de .la otra persona. y las siguientes informacic.ncs serian interpretadas en base a 

ese esquema. 

Par..i Andcrson el efecto dc primacía y el <le rcccnci::.i no son contradictorios, sino hay 

ocasiones en donde se ...-videncia uno o el otro Para As..:h el efecto de prirnacia se produce 

porque las prin1cras infonn01cioncs estahlcccn la dirección en cuanto a la interpretación de 

los rasgos posteriores (Citado por EchebdITÍa. 1991) 

Para elaborar una irnpn:sión, el individuo se apoya cn un conjunto de fuentes de 

intOnnnción, como los ::>ig\1it:ntcs: 

a) indirecta.."i, la infc1nnnción se rccihc por ... ia de otra persona o mcdiv de comunicación. 

b) apariencia. captar las características externas de la persona (edad. sexo. vcstlmenta. etc.) 

c) conducta t=xprcsiva. el .:Lc;pccto diná.Jnic:L-. de expresión corporal, facial. gestos. 

movimientos. conductas paralingüisticas. cte. 

d) contexto~ complejo de factores situacionalcs en los cuales se hace la observación. 

e) orden de presentación. secuencia en la cual se: perciben los distintos indicadores de 

rasgos. 
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Secord y ~ackrnan ( 1974 ), sci\alan que en el proceso de información de impresiones 

intervienen tTes fuentes básicas de infOnnación: 

1. la situación • .:n la cual se rcaJi:r..a la interacción 

2. la persona estimulo incluye todos los aspectos manifie~"tos e inferidos 

3. el observador. en quit.·n se producen procesos subjetivos de inf"erencia ~ categorización 

que provocan expectativas sobre la persona estimulo. 

El individuo presta la atención sólo a determinados aspectos es decir, la entrada de los 

datos es ti ltrada. Cllmcn7..ando en ese momento la etapa de alteración o distorsión perceptuaJ 

que f'orma parte del mecanismo de atribución. 

A partir de los experimentos de Asch ( 1 946 ). con referencia a Ja fonnación de impresiones 

concluyó: 

1) tendernos a funnarnos una irnprt.•sión completa sobre una persona aún cuando la 

evidencia sea escasa. 

2) las caracteristic¡1s de una persona >.on percibida-; de manera in1errelacionada. 

3) las impresiones están estructuradas: ciertos rasgos se perciben como centrales y 

detcnninantes. otros como determinantes y periféricos o dependientes .. 

4) cada rasgo posee In propiedad de una parte de un u.xio, ejerce influencia sobre la 

organización total de la cual fonna parte y es influido por ella, 

5) las expresiones existentes determinnn el contexto .en el que se forman otras impresiones. 
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6) y tas incongruencias manifiestas conducen a la búsqueda de una noción más profunda 

que resuelva la contradicción. 

Asch distingue dos tipos de rasgos: 

los centrales: son los determinantes en la formación de la impresión y establecen 

prácticamente la opinión que se tiene de la persona. 

lo.o; periféricos: se agregan a los rasgos cenuales. 

Es asi como la percepción d~ la persona culmina con la elaboración <le la impresión y el 

establecimiento de un nexo entre d observador y d sujeto. 

EL PAPEL DEL PERCEPTOR 

Dice Schneider ( 1982). que existen ues puntos importantes de los cuales pueden diferir las 

personas en la manera. de procc~ar los estímulos: 

1. en aquello a lo cual prcst¡L°l. atención. 

"\ la fonna ~n que rotulan k-. qu~ han observado 

3. y las infercnci.lS que ohtiencn de la pcrsl>na. 

Darlcy ( 1990). menciona 1.1uc d pr<lCCSO <.k atribuir caractcristica.s a otra persona es 

compleja e implica interpretaciones y juicios. por lo que. personas diferentes verán a otra de 

manera diferente. quiza contradictoria porque los observrulores tienen: 

1. experiencias diferentes con )a tercera persona 

2. impresión diferente de la misma 



J. crccncias.diíerentes sobre la naturaleza de su personalidad 

4. reglas diferentes para hacer atribuciones 

S. diferentes oportun.idu<lc!> para \"">bscrvarla 

6. p::r...-pc-ctivas diferentes en la situación que Ja conocen 

JUICIOS Y ATRIBUCIONES 

Los indi'"iduos experimentan un conflicto entre dos fuentes confiables de información: sus 

propios sentidos y los juicios de los demás. el conflicto es profundo porque en general Ja 

acción individual se hasa en una mínima confianza de Jos juicios y percepciones propias y 

la a..:ción social sup...lnc un mínimo de confianza en Ja percepción y en los juicios de los 

demás. 

Lna rnancTa en que simplificarnos el con1plejo mundo de las personas es organizándola en 

grupos poT medio de: íltribuciom;s, cuando el perceptor puede haber hecho un juicio 

instantáneo con base: a la apariencia fisica o 3 un contexto y este debe saber más de la 

persona estimulo y trata de dctcnninar por quC esa persona se comportó de una manera 

panicular. u esta parte del pl"occso de perccpciún personal se le llanta atribución (Schncider. 

Hasrorf & Ellsworth, 1982). 

En ouas pñlabras el proceso de determinar las causas del comportainiento se llanta 

atribución y existen dos clases de proceso de atribución: 
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a) las atribuciones reactivas ocurren cuando vemos el comportamiento de una persona como 

una respuesta relativa no consciente a menudo involuntaria.. a algún estímulo interno o 

cxt.crno. 

b) la otra forma de atribución ocurrc cuando el pcn:eptor decide que el comportamiento 

tiene un propósito o intención. 

Los procesos de atribución entran en acción cuando dese&Tlos entender el compon.run.icnto 

Je los otros. determinar porqué ocurre, y encontrar slL~ causas. (Schneidcr, Hastorf &. 

Ellsworth, l 982). 

P~rlman y Cozby ( 1992) dicen que la causa de la atribución hecha por cualquier individuo 

en particular refleja su vision del mundo y tiene consecuencias importantes para su 

conducta o reacciones hacia los demás ya que tendemos a percibir las causas de los 

acontecimientos que benefician o dai''mn a la gente. de manera que hagan a1 mundo menos 

amenazante para nosotros. 

TEOR.IAB PR.ICIPALES SOBRE LA ATRlBUCIOll 

1. El mayor impulso a la investigación de la atribución ha sido el análisis teórico de Frirz 

Heider afirma que si dos acontecimientos son parecidos entre si o se desarrollan uno del 

ot.rO • es probable que uno de c11os sea considerado la causa del otro. la consecuencia más 

importante de este lazo inevitable entre el actor y el acto es que. en gcnernl. una atribución 

a la persona es más verosímil que una atribución a la situación. ya que las peTSOnas son 

considct"Bdas corno el prototipo de los orígenes. 
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Para Heidcr
0 

las causas inlernas son factores situados en el interior de la persona (por 

ejemplo. el esñacrzo. la capacidad, la intención ). mientras que los f'actores externos se 

hallan en el exterior de Ja persona (por ejemplo, la dificultad de la tarea y la suerte) 

2. El concepto central de la t•~oría de la inferencia correspondiente de Jones y Davis. está 

relacionada con el juicio del observador consistente en creer que el cornportatniento del 

actor es causado por un rasgo particular o correspondiente a dicho rasgo, en otras palabras 

estos teóricos sólo se inccrcsan en las atribuciones que uno hace a la otra persona. El 

segundo factor es la deseabilidad social, tiene relación con lo que el observador cree que 

hwian otros. actores en la misma siluación (Jaspars y Uewstone, Citado por Moscovici, 

1986). 

3. Teoría de la covarianza y de la. configuración, Kcllcy (1967). afirmó que los estudios de 

la atribución encuentran que la información acerca de Ja conducta pasada de un actor es 

muy clara para interpretar su conducta actual. propuso que si se desea determinar por qué 

ocurre algo en particular y se tiene la información acerca de la conducta pasada,. entonces se 

puede an.aliz.ar sistemáticamente tres fuentes de información: consistencia, distinción y 

consenso. Su principio de covariación aswnc que el acontecimiento se atribuye al factor con 

el cual covaria~ y que los factores causa.Jes posibles son persona. el objeto de estimulo y las 

circunstancias. { Citado por Perlman y Cozby l 992) 
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4. Tcoria de las atribuciom.:s para el ..!xito y el fracaS1..). L~t tcori~t de fl'dní'r tr~1ta snbri: l~ts 

atribuciones en un conti:xto n.:lacilinadn Clln la rcali<.acil'ln de una tar1..:a dundt.: el individuo 

hace el invcntariP d1..· :-.u pr11pil' nivd 'k capaciJad. d1.: la canti.J:.i.J dc t.:sfu .. :rz1• .1plic.1da, c.k· 

la dificultad <lc la t<.111..·a :- ._i.: la ti._1c1·.1,a u Jirccción dc la 1(.-,nuna. para dar cxplicación al Cxito 

o fracaso dc .su t~uca t l'itad1."ls pnr Scctlrtl y 1 \acknian. 11)7 4 1 

Par:l. Pcrlrnan y l'l•.".h_:. i llJ'>.::!). las atribuciones "e l1.u1 clasili.cadn a travé·s de trt!S 

dimcnsioncs: 

1) intcn1ali..Jad. illS indi•,:1Jt1us ticm.k·n a atribuir su pn..'pi.1 c1..,nduct;J. a causa situacionalcs 

(t!Xtl.."rnas). rnicntr.1s que his 11\iscn:adorcs ticndcn a atribuir la conducta del individuo en 

:!) cstahili<lad • .,.,e rcl\..:n.: a !.1 r...:rn1an1..:ntc tl c.:in1biabh.: dc la~ causa.,.,. 

3) L.'Ontrolahilida.J. es la caraci.JaJ de co1111·<ll Je \.i'.-> cau~a,,; de un aconk.·l.'iff1icnto_ pui.:dcn 

llan1arsc controlablcs '.:'>l las LlH1duct~b l) caus.1:. lltlL' '-''nduc1:n <-11 acpnt..:L'.itni:t..·nto cst¿\n 

fuera Je la capac1Jad ~k· n1Gnipula...:iún J.c \\)s iodi,:i~iu1.•s. l ns indh-1J.uos expcrin1ent~u1 

juicios de los d..::-nu~ .. 

ASPECTOS QUE INFLUYEN EN LAS ATRIBUCIONES 

• El papel •. .p.1c juega la pt.:rsona en la ~o.:icdad. va a detc-rrninar esta atribución. que va a 

depender d~l papel lttH! ti..:nc la persona cn su n1c<li1..) socio-l·ultural y el cómo lo llc:ve a 

cahn. 
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• Status, la ¡itribución 1.h1da a una persona vu estar vinculada de acuerdo n su grupo y/o 

catcgoria socinl. 

• Sesgo CD'1_/ir11Hl/Orio. la:-; ri:r::>onas tii:nd..:n a buscar inforn1nción que confirn1en sus 

hipótesis y expectativas inkialt.:s de la pt:r::>1.."'lna que cst:.in pc:rcibiendo. 

• Ante estin111/os si1nilan.~s t..·ndc111us a d.tr atribw.·ioncs di1-..:rcnlcs 

• E.:,tl!reotipn . .... a cstar dctt .. ·nninadn pür el conjunto .J..: atributos a~ociados a un grupo 

social y qt11 .. · caract..:d"/a a su:-. 1111c1nhn'>s 

y an1cndos. 

• Co111par11< .. ·úín ~·011 otros. J.1-. ri..:r,..qna:-. eor11p.1r~u1 s11~ 1.:ai-.:1..::tc:risticas personales. aptitudes~ 

fortt1naS et..: .. C~"'lll Jas de l)tf:tS rH .. 'íS(lt1dS sin1il~1rcs. 

AUTOATRIBUCION 

Divcrs~ls in..-esti~~1ci~)ne-.; ind1..::an que JHIL'~tros scntinlicntos y crc:cncias son inferidos 

fn!Cllt!IllL'lllent<: .1 ranir ~h: llll<.',..l!"ü pn1r1n .._.Plllf'OrtamicntO :· <.h." diVeíSOS CStÍnlUIOS 

..::xto.:rnDs. L(ls n.1nd..:!.1s Lit: .. 1trihuciún s<.: <.h·sarn"'l\\arnn con..:\ :-;upu..:stn d..: que: ]3.s infcrcncías 

de .:itrihtll:i0;1 gui.tn nu<.:st1·,, cG111r\'I1.anlient•'> con nosotros 111bnH1s ;:. con los dcn1j:;. lJcsde 



que generan nuestras percepciones de las otras per"SOnas, la diferencia que existe entre 

atribución y autoatribucion es que: en condiciones ordinanas ) o sé lo que quiero hacer y 

para ml c1 único n1istcrio C('lflsistc en saber si las circunstancias externas me pcnnitir;.in 

lograrlo. mi perspectiva es desde adentro hac1J. afuera. ~in cn1hargo al entablar relaciones 

interpersonaies yo se lo que ha sucl;."dido y qu1cro saber por LJUC. en csti.= caso rni pcrspccti'u 

es de afuera y miro hacia <li..·ntro. Por la tanto la pcrccpciun y las atnhucioncs van a 

depender del papel que tenga en la sociedad el individuo ( pt:rccptor n persona o:stirnulol. ya 

que se tienen difcrcnti:s perspectivas. se dispon..: de distinta 1nforn1.1cicm :- ~e fonnulan 

diferentes preguntas cuand,1 tratan1os de cxplil;ar el cornport:unicnto : cu..t.ndci tratan1os de 

explicar el de l0s otros. /\.dt:1nas L.!c la~ nh.'ta .... racionak·~ de: pn.:diccio.:•n : control a aquellas 

preguntas especificas hechas p..."">r el 1nd1viduo. las personas tamb1Cn pueden hacer 

atribucionc:s alinde c,·~iluar su propia imagen y ¡ustíficar su!> acciones ( Schncidcr. Hastorf 

& Ellsworth. 19R2 J. aún reco1npensar y castigar más \PS resultados si ~.: atnbuyc.:n a causas 

internas que a causas C"'i:tcmas ( S1:hncidcr. l 1astorf & Ellsworth. 1992 l. 

Asch ( l q7-:_ ). afirma que el can1b10 f.!"n la evaluación es df.!"bido a la influencia que sobre Cl, 

ejerce el prestigio. esto es una consecuencta de la alteración del significado del juicio. El 

mismo enunciado atnhuido a .. X" indi'\. i.Juo tiene un significado ditCrcnte si se da a un 

individuo "Y". 
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CAPÍTULOS. 

METODOLOGIA 



La presente inv1..•stiga1,.:iú11 tuvo l..":nn10 objetivo cn1111ccr la r1..·laciún entn: 1..·lc111cnlos teúa-icos- pr(1clicos 

nsn\.·i¡ufos C(111 el ni,·i:I s111.:i1wc1111lin111.:11. i111:1gt..•11 c111·p11ral y la auh1alrihw.:i1'111 C(lfl el linde t.:11ntribui1· 

a la clahoraciún de p1·ogr;1111as dL· pll."\"L"IH:iún de los dcsúnlcnt..·s del l..":Ollll.'f°. 

Fue cnntu.:1.·r si sc rclaci1)11a d ni ... cl s1H.:iocc11111·11ni<..:11 al que pcncnect..•n las adolesccnll..·s de la 1nucslrn 

cun la aut11p1..·1·1..Y¡11.·iún de l;i i111agL'll corporal y con la at1tnatribLKi1'111 de las 1nis1nas. 

l>EFINICION 1>1': '\'AH.J..\.BJ.ES 

l ,as variables sc definicron co111..·c¡1111ul111l·111t• de la sigukntc..· rnanera: 

l(1r1,1hle i11.le¡w11clu·111e. Nivel s1H.:iocco11¡"11nic11. 1..·~ 1111 indll-l' l"Sti1na<l11 que evalua la posiciún sot.:ial 

<..k· una p1..·rs1111a. pnra que csl;i pase a:-.i a fonnar parle de una c;itegoria dt..·ntrn dl.C' un grup<l n socicd;lll 

(Secord. l 974 ). 

l'arú1h/c de¡Jt•11di«111t·: i\Ul\lpL·rc1.:pciú11 de la l1nagL'll ("oq,,H"al. es la ~·1111ligll!'ac1ún que li.inna el 

conjunh.1 de las reprt..·scn1.aci1mes pcn.:ep1uah:s. sC'111i1nknh1s y ;u.:titude:.. que el individul1 ha clahnnu..lo 

con n..:specto a su Clll.·1·p11. durante su L'XiSlL"IH.:ia y a lravL·s 1k· di\·1.·rsao..; l'">'.llL'liL•n1:i:is. si1.C"lldl1 la 111ayoría 

de las veces la i1n;.1gc11 d1.:I cu~·rp•• una rcp1·cscnta(.:iún s11cial-L·valua1i,·a. l·sla~ 1·cpn.·s<...·ntacio11es 

pcrccpluales p11cd1..·n "cr agradahk·s o dcsag.n.t<lahles para las fH .. ·1·son:1s cnn respecto a <>u t..·uc1·pn 

clasificadas en s;1tisfacciún e ins:1ti:-.r:u..:ci<.1n cnn la in1agcn c1•1·p,1n.1I (l\n1cl111n-Sch,vt..•i1:1"cr. 1992). 
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Percepción de los propios atrihulos o autoattibución: es el p[QCcso a través del cual las personas se 

atribuyen características positivas o negativas. c.."st.a.s pueden hacerse a. fin de evaluar su propia 

imagen y justificar :5U!-. accione~ (Schncidcr & I lastorf & Ellswonh. 19!'t~). 

Definición oper4.-lc1onul de v..u-iablcs. 

V.I: Nivel sociocconúntico: dctcrnunado por la .. <> n:spuesta.s dadas a los rcuctivos que C'.ploraron el 

ingreso mensual fa.nuliar. 

Nivel socioeconómic~1 h;:ijo (NSB¡· ingrc~"l nu:nsual farniliar igual t"' n1cnor a $1000.00 

Nivel sociocconóm.ico mcdiu (NSI\.t): ingn:so mensual familiar igual o mayor a $3001 .. 00 

V.O: Autopercepción <le la lmagi:n c~1rpordl· rcspucstil!O dadas a los reactivos que exploraron la 

autopercepción de la (rnagen Corporal. 

V .O: Percepción de los propios atrihuh•s n autoatnhuc1ún: rc~pucstas dadas a los rc•lclivos que 

exploraron los atr-ihutos autopc:rcibi<los por lo~ sujetos de la muestra. 

Variahlcs tJ.Sot·1ada.\ con la ln1ag<.o>:n l'nrpnral 

Alteracion de la in1agcn corporal: t<:S un c::fccto de S-Obrcestirnaciún u <le subestimación del peso 

corporal, variable que es un fact0r de riesgo para el desarrollo de los desórdenes del comer, 

dicha alteración se rcficn.: al menor o mayor nh..-jamicnto cntn~ el pt:so real y peso imaginario (Gúmez 

Pérez- Mitre. 1995 ). 

Indice de Masa Corporal (IMC): Cstc se cakuló dividiendo el peso (KG) entre la talla (M) elevado 

al cuadrado (Prr :r). índice que fue ideado por el antropólogo Quetelet en l 836. 
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Definición operacional 

La Alteración de Ja Imagen Corporal estuvo determinada por el IMC real obtenido con las 

mediciones antropométricas (peso/talla :~'). de ta muestra total n=~OO sujeto!:. se eligió una 

submuestra aleatoria sistematica de un 11.5°/o (n=23). con la bascula "Torino" peso- persona de 140 

KGS se conoció el peso real y con el estadimctro la estatura real de las. adolescentes. 

Este indicador de alteración de Ja Imagen Corporal se obtu.,.o de la diferencia entre la autopercepción 

del peso corporal (reactivo 28) y el IMC real. 

Se utilizaron los criterios de clasificación reponados por Sauct.~O y Gómez Pércz-Milré del primer 

estudio de validez diagnóstica dd IMC para valorar poblaciones de adolescentes mexicanos. 

Escula de criterios combinados de IMC (adolescentes) 

emaciación 

bajo peso 

normal 

sobrepeso 

obesidad 

<15 (") 

ls-1s.9 c·i 

19-22.9 (••) 

::!3-27 (••) 

> 27 (••) 

• Puntos de corte utilizados por Vargas y Casillas (1993) 

• • Puntos de corte utilizados por Gómez Pércz- M.itré ( 1993 b) 
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J\fETODOLOGIA 

OISESO 

Se utili.?ó un c.hscño combinado. uno con 2 grupos de observaciones independientes (disci'ao 

intersujcto) y otro de observaciones dependientes (diseno intrasujcto). La presente investigación fue 

de crunpo y de tipo exploratorio cxpost-fach.l. 

MIJF.STR.4. 

El tipo Je mucstr'-"º utilizado fue no probJbiHstico ya que no existe fonna Je cstinuu- la probabilidad 

y seguridad que cada clcmcnto tenla de ser incluido en la muestra iutencionada. Se seleccionó a 200 

adolcsccnics de la muestrJ total. que acudian a instituciones educativas públicas y privadas del nivel 

medio superior del Distritü Federal y Area Metropolitana. 

La muestra. quedó subdividida de la siguiente- manera: 

NSB (ni,.·el socioeconómico bajo) n=lOO. ingreso mensual familiar igual o menor a $1000.00 

NSM (nivel sociocconón1ico medio) n=IOO, ingreso mensual íamiliar igual o mayor a 3001.00 

Oc: esta muestra n=200 sujetos. se sc:lcccionó una subrnucstra aleatoria sistemática de 1 l .5o/n 

n=2J y se les realizó 1ncdicioncs antropométricas . .Je ¿stas se ton1aron el peso y la talla, 

obteniéndose así el indicador de masa corporal. 
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CARACTERISTICAS DE LOS SU.JETOS 

Se trabajó con mujeres adolescentes de preparatoria con un rango de edad de 15 a 18 años. sin hijos 

y sin trabajo remunerado. 

INSTRUMENTO V APARATOS 

El presente estudio formó parte de una investigación mayor "Alteraciones de la nutrición y 

desórdt..~cs del comer: una aportación biopsicoSCM;.ial en la promoción de la salud" (pn.lyecto P APIIT; 

1995). para la que se construyó un cuestionario que se ha venido aplicando y sometiendo a prueba 

desde 1993. de dicho cuestionario se eligieron 48 reactivos (ver anexo) que exploraban las siguientes 

áreas: 

1. Socfodemogrúficu. con 8 reactivos, 3 de tipo dicotómico y 5 de tipo escalar con 6 opciones de 

respuesta (ver anexo. reactivos 2-10) 

2. Imagen Corporal 

2.1 Autopercepción Je la Imagen Corporal: compuesta por 4 reactivos de tipo escalar con 5 

opciones de respuesta 

reactivo 16. "¿Qué peso te gustaría tener?" 

Imagen Corporal (_peso deseado}<stimación directa 

reactivo 17. "¿Cómo te sientes con tu figura?" 

satisfacción con la Imagen Corporal- estimación directa 

reactivo 18. "Con respecto a lo que crees que seria tu peso idea• dirias que te encuentras:" 

comparación peso real-peso ideal-estimación directa 
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reactivo 28. ·•ne acuerdo con la siguiente escala tú te consideras:" 

Autopcrcepción del peso corporal-estimación directa 

Las opciones de respuesta de los reacti' os 16 y 18 se calificaron de la siguiente fonna: A=S. B=3, 

C=l. 0=3. E-"'5. donde la rc~pu..:s1a C= l indica la inexistencia de problema y a mayor distancia do: 

este punto un n1ayor prohlt."n1a. 

El reactivo 17 se calificó asi: A=l. B=:?. C=3, 0=4, E=S. donde la opción A y B indica que existe 

una mayor satisfacción con la Imagen corporal. 

Reactivo 28, se calificó de la siguiente forma en d cas1.."> de auloperccpción A=S, B=-4. C=3. 0=2, 

E=I, donde el inciso C indicó la inex1stenc1a de prublema y las opciones restantes la existencia de 

problema con la imagen cof"JX)ral. 

Dicho reactivo tarnhiCn s.e consideró como indicador de la alleración de la lni.agcn corporal. esto es 

autopcrccpción del peso corporal-JMC real, donde si el resultado de la diferencia era positiva 

indicaba sohrL-estimación y negativa subcstim.n.ción. si esta diferencia era cero (0) señalaba no 

alteración. 

2.2 Salisfuc.:ción e insu1isfaccián 

Compuesta por::! escalas visuales con 9 siluetas femeninas que van desde muy delgada hast.."l muy 

obesa ordenadas al azar y ubicadas en lugares separadas al cuestionario. Dichas siluetas femeninas 

fueron ideadas a pan.ir de una figura hum.an.a que o.parece en los libros de anatomía y por medio de 
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la computadora se realizaron aumentos y disminuciones en las zonas corporales en la que por lo 

regular se acum.ula más le gr-asa en la mujer. cada figura mide 4.2 cms x 3.8 cms. siendo la silueta 

BS r actual) y la 15 ( ideall. la silueta original del 11:'10 de anatomia. 

FC1nna di;:- calificación: a cada una de las 9 silu..:1as se le- asignaron los siguientes puntajc:s: 

figura actual figura ideal 

op;ión punlaJe opc1on pun1aje 

F demasiado d<!lgada G 

H 2 muy delgada E 2 

A 3 delgada e 3 

4 bajo peso A 4 

B 5 peso normal s 

D 6 sobrepeso B 6 

e 7 obesa D 7 

B 8 muy obesa F 8 

G 9 demasiado obesa H 9 

Postcrionnente se procedió a realizar la diforencia de elección de figuras entre la figura actual e 

ideal. donde el resultado de esta diferencia fuera positiva o negativa indicaba insatisf'a.cción con la 

figura corporal y la diferencie cem (O) satisfacción. es decir a mayor diferencia fuese esta positiva 

o negativa.. mayor em la insatisfacción con la im;.tgcn corporal y viceversa a nu.~or dif'crcncia mayor 

satisfacción. 
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Autoatrihución 

t;~ n~ill:. 
~~ti-)lJ.~:1r:.c~ 

Esta escala fue formada por atributos y adjetivos calificativos (positivos y ncgathos) que los seres 

humanos tenernos en mayor o menor medida. compuesta por 35 reactivos del 54 al 88 y con 5 

opciones de respuesta (ver anexo). 

Fonna de calificación: idc..'tltificación <le factores. se realizó un aná.lisis factorial con los reactivos de 

autoatribución de Componentes Principales con una rotación V ARIMAX. la convergencia se logró 

dcsput.!s de 30 itcrJ.cioncs. ohlcnit!-ndosc 8 factores que explicaron el 57.2"% de la varianz.a total y las 

variables cuya carga factorial fue igual o mayor a .40 fueron s.elcccionadas, reteniendo corno factores 

los que agrupaban un minimo de tres variables. obteniendo asi 4 factores {.habilidad t!scolar, 

inseguridad. habilidad social y agresividad) que explica.ron el 44.2°/o de la "arirut7.a total con 

alpha=.8321. 

Factor J_ llahilidad csco!tJr: dentro de este factor quL-d.aron clasificados 13 atributos. la carga 

factorial más alta correspondió al atrihuto exitosa con .79046 y la más. l"taja correspondió a rigida con 

.4:?.927. las cargas fuctoriah:s de los restantes atributos cayeron entre las cargas factoriales de los 

atributos mencionados. 

Factor 2. /n<;eguriJod: en este factor quedaron 7 ~tributos clasificados que fueron torpe. pesimista. 

triste, incompetente, insegura., fracasada . 7274 t e instable .5288. las cargas factoriales de los 

atributos citJ.dos antcriom1ente esL-in dentro de los limites de las cargas factoriales de los dos 

últimos atributos. 
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Factor 3. Habilidad social: clasificaron en este factor 4 atributos, sociable . 782 \ 7 y ágil .44 763. los 

atributos restantes fueron optimista .62543 y agradable .54358. 

Factor. Agresividad· quedó clasificado por 3 atributos, agresiva .64809. falsa .54968 y dominante 

.44080 

El alributo dominate cayó dentro del factor habilidad escolar con carga factorial .45466 y en el factor 

agresividad con .44080. sin embargo dicho atributo fue asignado al factor 4 (agresividad) por la 

congruencia teórica que tiene: en relación con los atributos de este factoL 

La carga factorial del atributo agradable fue .46712 en el factor 1 y en el factor 3 c:s de .54358, pc:ro 

este auibuto fue clasificado al factor 3 (habilidad social), y'l. que se tomó en consideración la carga 

factorial má$ alta y la congruencia conceptual en relación con los demó.s atributos del factor. 

De los 35 reactivos originales se eliminaron 8 atributos que fueron los siguientes: comprensiva.. 

sensible. desconfiada. ansiosa. sana. solidaria. conltOlada y pasiva.. porque no tuviet"On una carga 

factorial igual o mayor a .40 o bien porque no alcanzaron a fonnar un factor. es decir un minímo 

de tres variables. 

Se calificaron los reactivos Je la escala de autoatribución de tal manera que un puntaje alto indicaba 

una autoatribución nl!g!lliva ltnayor problema) y un pw\laje bajo una autoatribución positiva (menor 

problema). 
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Aparatos: para la medición del peso se utilizó una báscula "Torino" peso-persona de 140 KG y para 

medir la e~-iatu.rn se construyó un cstadimetro de madera. Los procedimientos que siguió el equipo 

mCdico par.:i las medic1onc~ antropu1m:t.nca.-; con la.s que se calculó el Indice de r-..1a.s.a Corporal Real 

se ajustaron a las tC:cnicas intcrnacion.almente recomendadas en 1992 por Galván, para asi asegurar 

la confiabilidad de las mcdicinnes. 

Las adolescentes fueron ¡-x·sadas de pie. sin zapatos. con la ml!nor ropa posible, en la háscula peso

pcrsona. Esta se calihraba con un peso conocido (pesa dt: 3 kg). cada 5 sujetos. y se utili7.aha el 

tornillo lateral para mantenerla pcrfcctan1cntc balanccm..la 

Para Incdir la c:statura ~e colocaba a L.1 adolescente de p1c, sin 7..apatos. con los píes paralelos 

ligeraincnte separados, así con10 la parte superior de la cabc:z.a debía de estar en línea vertical y 

mantenerse levantad~ el borde inforior de la órbita de Jos ojos tenia que permanecer en el mismo 

plano horizontal yue el conducto auditivo externo y los hrazos dcbian qui:dar rectos y distendidos 

a ainbos lados del cuerpo y ¡Xlstcriorn1ente se procedía a tomar la estatura al bajar la cabecera del 

estadimctro al topar con la parte alta de la cabc7..a. 

PROCEDIMIENTO 

La aplicación fue rcahz.ada por un grupo de encuestadoras entrenadas y se llevó a cabo en las 

escuelas públicas y privadas del nivel medio superior de manera colectiva en los salones de clases, 

se distribuyó el cuestionario y una hoja de registro de lector óptico a cada estudiante. se aclaró que 

las respuestas dadas al cuestionario serian anónimas )o que su participación sería de gran valor para 

los fines de la investigación. El tiempo Üt! cada aplicación fue aproximadanlente de 30 a 45 minutos. 
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CAPITUL06. 

RESULTADOS 



1. VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS 

1.1 Edad 

La edad promedio del total de la muestra (n =200). fue de dieciséis ai\os con un mes> ver 

Tabla l. 

NSB NSM MUESTRA TOTAL 

x= 16.1 x- 16.l X=16.l 

s - 1.104 s- .942 s- 1.023 

Tabla l 

1.2 lng:reso mensual fam.lllar 

El nivel socioeconómico de las adolescentes de preparatori~ fue clasificado de acuerdo con 

el ingreso mensual familia¡-: el NSB (nivel socioccon6mico bajo), con un ingreso de 

$1000.00 o menos y el NSM (nivel sociocconómico medio), con un ingreso de $3001.00 o 

más, como puede apreciarse en la figura 2. la distribución de esta variable en porcentajes 

quedó de la siguiente manera: del total de la muestra, el 50°/., correspondió al nivel 

socioeconómico bajo con un ingreso familiar de S 1000.00 o menos. el otro SO'Vo 

correspondió al nivel sociocconómico medio en el cual el 1 ::?..5°/o tenia un ingreso mensual 

familiar de $3001.00 a $5000.00. 19º/o de $5001-00 a. $7000.00. 7°/o de $7001.00 a 

$9000.00 y 1 l .So/o de $9001.00 o mas. 
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INGRESO MENSUAL FAMILIAR 

Figura::! 

1.3 Nivel escolar de los padres 

En la figura 3 pueden apreciarse los porcentaj~s de los años de estudio de los padres del 

nivel socioeconómico bajo: el 43.7~1.i estudió menos de 6 años; 43.6'% de 6 a 8 años; 43.7o/() 

de 9 a 11 aftas. 26.4 o/() de 12 a 14 años; 25.4 ~~de 15 a 17 años y un l 7 .3°/o estudió 18 años 

o más. 

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS PADRES 
NIVEL SOCIOECONOMICO BA.JO 

Padrv 

·~ 

:t:l.S'llo-

"~ 

1C7M. •S.~ 

•• 

Figura 3 



En la figura 4 pueden apreciarse los a.nos de estudio de los padres del nivel socioeconómico 

medio; el 5% estudió menos de 6 ai\os; 11% de 6 a 8 años; 26°/o de 9 a 11 años; 28% de 12 

a 14 años; 55% de 15 a l 7 años y un 7So/o estudió 18 ar1os o más. 

AÑOS DE ESTUDIO DE LOS PADRES 
NIVEL SOCIOECONOMICO MEDIO 

Figura 4 

Los porcentajes que se encontraron en los años de estudio de los padres del nivel 

socioeconómico bajo correspondieron en d caso del padre ( 11.2º/o) y en el caso de la madre 

(6.1 %). mientras que los años de estudio de los padres en el nivel socioeconómico medie 

los porcentajes correspondientes fueron en el caso del padre (44º/o) y de la madre (31 'Vo). en 

relación a 18 años o más de estudio. 

Es decir. que los padres <le las adolescentes dd nivel socioeconórnico medio tienen una 

mayor preparación acadCmica que ios padres de las adolescentes del nivel socioeconómico 

bajo. 
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2 • IMAGEN CORPORAL 

Z..I Autopercepdón del peso corporal 

Reactivo 16. autopcrccpción del peso corporal estimación directa., " ¿Qué peso te gustarla 

tener-··? -. las adolescentes del NSB respondieron: 50°/o mucho menor y menor del que 

actualmente tengo; 39°/r. el mismo que tengo; 1 1 º/o mó..s alto y mucho mas alto del qu.: 

actualmente tengo. En el NSM un 55•% mucho menor y menor peso del que actualmente 

tengo; 33°/ó el mismo que tengo y un l 2o/o más alto del que actualmente tengo. Con respecto 

al total de la muestra se cnc1)ntró que al 52.5o/a les gustaria tener n1ucho menor y menor 

peso del que tenían; 36~0 el misn10 4.UC tcnian; 11.5º/o rnás alto y mucho mas alto del que 

tcnian. 

El reactivo 28. D<:" acuerdo con la siguiente escala, tú te consideras·· con 5 opciones dC' 

respuesta que van desde muy delgada hasta muy gorda. Con base en los resultados 

obtenidos en el análisis de frecuencias, en el NSB el 20o/o se autopcrcibió con peso muy por 

abajo y por abajo del normal. el 55º/Ó con peso nom1al y un 25°/ó con sobrepeso. Respecto 

al NSM el l 5°/o se auwpercibió con peso por abajo del normal, 57'% con peso normal y el 

28°/o con sobrepeso y ohesa. [)el t(1tal de la muestra 17.5%1 se autopcrcihió Cl.\n peso muy 

por abajo y por abajo dd nonnal. 56~ó en peso normal y 26.5'% con sobrepeso y obesa. en 

la figura 5 puede apreciarse la distribución de esta variable en porcentajes según el nivel 

sociocconómico. 
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AUTOPERCEPCION DEL PESO CORPORAL 

2.2 SatlsfaccJón e ln.satlsraccJón con Ja Imagen corporal (estimación lnd.Jrecta) 

Elección de figura corporal actual (reactivo 53) "observa con cuidado las siguientes 

siluetas y escoge aquella que más se parezca o más se aproxime a tu figura corporal". ver 

Tabla 6 donde puede apreciarse el puntaje asignado a cada una de Jas siluetas. 

PIINTA.JE ASIGNADO A LA FIGURA ACTUAL 

OPCION PVNTAJE 

F demasiado delga.da 

H muy di:lgada 

A delgada 

ba10 peso 

B p-=:so normal 

D sobrcpe~o 

e obesa 

E muy obesa 

G demasiado obesa 

Tabla 6 
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En la elección de la figura corporal actual. se realizó un análisis de frecuencias de la 

muestra total encontr.índosc que el 38.5o/o eligió la silueta B-5 con peso normal, así mismo 

por NSB el 43o/o y por NSM 34o/u escogieron la misma figura. Las adolescentes de ambos 

niveles sociocconómicos con porcentajes mayores eligieron como figura corporal actual la 

de peso normal. 

El NSB obtuvo una X= 4.39 con S=l.22:?. y el NSM obtuvo X = 4.49 con S=l.299, la 

aplicación de la pruebn t de Student por nivel socioeconómico no arrojó diferencias 

significativas t ( 198)= -.56 p=.576. 

Elección de figura corporal ideal (reactivo 181) "observa con cuidado las siguientes 

siluetns y escoge aquella que más te gustarla tener" • ver Tabla 7. 

PUNTA.JE ASIGNADO A LA FIGURA IDEAL 

OPCION PUNTAIB 

G demnsindo delgada 

E muy delgada 

e delgada 

A bnJo peso 

peso nonnal 

B 6 sobrepeso 

D obesa 

F muy obesa 

H 9 demasiado obesa 

Tabla 7 
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En la elección de la figura corporal ideal, se realizó un ami.lisis de frecuencias de la muestra 

total y el 57°/o eligieron la silueta (A-~) con bajo peso. así mismo por NSB el 58°/o y el 

NSM 56'% escogieron la misffhl tigura. Las adok·sccntcs de ambos niveles socioeconó1nicos 

eligieron la figura corporal con bajo peso. 

El NSB obtuvo una X=4.l l con S=.8:!7 y el NS~l obtuvo X =3.8:?. con S=.881. la 

aplicación de \a prut:ba t de Studcnt por nivel socioecon.ómico arrojó diferencias 

signi.ficativas entre d NSB y d NS:'.'V1 t (198)= 2.40 p=.017, es decir, las ndo\esccntes del 

NSM tuvieron una mayor tendencia a t.:\cgir cotno silueta ideal una figura con b::ijo peso. 

En las figuras 8 y 9 se pueden apreciar los pon.:cntajes de ckcci6n de figuras (actual e 

ideal), según e\ nivel sociocconómico. 

PORCENTAJE DE ELECCION DE FIGURAS 
NIVEL SOCIOECONOMICO BAJO 

Figura 8 
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PORCENTAJE DE ELECCION DE FIGURAS 
NIVEL SOCIOECONOMJCO MEDIO 

1~0C .. J 
Figura 9 

Satisfacción e insatisfLlcción (figura actual - figura ideal). 

Mediante un an.:ilisis de frecuencias se obtuvieron los porcentajes de Ja diferencia entre la 

figura actual e ideal, de lu muestra tornl el 18.So/o de las adolescentes están satisfechas al no 

haberse encontrado dif'ercncias entre la elección de la figura actuaJ e ideal. pues el resultado 

de ésta fue cero mientras que el 8 I .5~.,.ó están insatisfechas al encontrarse diferencias 

(positivas y negativas). 

Con respecto al nivel sociocconómico, en el NSB el 15':'/o está satislecho y el 85<% está 

insatisfecho mientras que en el NSM el 22~-ó está satisfecho y el 78%. insatisfecho. Es decir 

que en las adolescentes del NSB hubo mayor porcentaje de insatisfacción que en las 

adolescentes del NSM. 

Las diferencias obtenidas entre la figura corporal actual e ideal pueden ser apreciadas en la 

figura JO. 
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DIFERENCIAS ENTRE FIGURA ACTUAL Y 
FIGURA IDEAL 

~-~~ ,[ht.,.....,,_ . 
Po-••> $3.D'll. 

SaU•I~ 

"" 
.~~..:~:~·: 

ID"..-..-.c>••N•g..¡n.••I 

F1gurn 10 

2.3 Satlsracclón e lnsaUsracclón con Ja imagen corporal (estimación directa) 

Reactivo 16. estimación directa" ¿Que! peso te gustaría tener···? ... las adolescentes del NSB 

respondieron: 50'% mucho n1cnor y menor del que tenían: 39'Ya el misrno que tcnian: l l 1% 

mas alto y mucho mas alto del que t1.:nian. En d NSiVI un 55~ó les gustaría tener mucho 

menor y menor peso del que tcnian: 33°0 el misn10 que tcní.:in y un 12~/º n13.s alto del que 

tenian. En el total (.lo,: la muestra al S~.5º-0 lt:s gustaría tener n1ucho menor y rnt:nor peso del 

que tcnian: 36º·0 el mismo que tenían y un 1 l .5~'<> m:is alto y mucho 1nás alto del que tenían. 

Reactivo 17, cstim:.ir.::ión directa " ¿Cótno te sientes <.:on tu figura···? ". las adolescentes 

respondieron: En d NSB. 59~0 muy satisfecha y satisfecha con su figura~ l~~.-o indiferente: 

30°/a insatisfecha y muy insatisfecha con su figura. y el NS!\.1 el 58'7'0 muy satisfecha y 

satisfecha con su figura; 12~,..º indiferente; 30~-ó insatisfecha y muy insatisfecha. Del total de 
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la muestra el 58.5°/o muy satisfecha y satisfecha; 12% indiferente y un 29.So/o insatisfecha y 

muy insatisfecha. 

En el reactivo 18. estimación directa "Con respecto a lo que crees que sería tu peso ideal 

dirías que te encuentras ·· , las adolescentes rcspondieTon: en el NSD 21 ~ú muy por ahajo y 

por abajo de su peso ideal: 4:!0/o en su peso ideal: ] 7'% por arriba y muy por arriba de d )" el 

NSM el 24'% muy por abajo de su peso ideal; 30'% en su peso ideal: 46o/o por arriba y muy 

por arriba de éL Del total de la mucstr..i el 22.5%, respondió que se encontraba por ahajo de 

su peso ideal: 36'% en su peso ideal y un 41.5':'/o por arriba y muy por arriba de él. 

Se fonnó un índice con los reactivos 16, 17 y 18 cuyas opciones de rc.spu~sta a dichos 

reactivos fllcron rccodi ficadas: se su1naron los puntajes de las opciones de los itcrns y se 

buscó la consistencia interna de é.stos. obteniéndose alpha= .7455. Un puntajc alto en este 

indice por reactivos, indica ínsmisfacción con la imagen corporal. 

La prueba t de Studcnt resultó: t ( 198)= -.96 p=.JJQ: no arrojó diferencias significativas 

entre el NSD y el NSM. es dcdr, el nivel socii..""Joeconómico no aparece asociado con este 

índice de satisfacción/insatisfacción. 

No habiendo encontrado dif"ercncias estadisticarnentc significativas por nivel 

socioeconórníco con el índice forn1ado con los anteriores reactivos. se tomó la muestra total 

y se aplicó un A..""'J'OVA (one way) para analizar la relación entre edad e indice de 

satisfacción.finsatisfacción. Con la prueba de Scheffé se compararon las medias. 
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encontrándose diferencias significativas a un nivel de .05 entre los grupos de 15 y 16 anos 

comparados con el grupo de 18 ai\os. resultando F (3,196)=3.94 J>""".009; como puede verse 

en la Tabla 11, los grupos de 15 y 16 Mos respondieron estar más satisfechos con su 

imagen corporal (medias más bajas) que el grupo dt: 18 rulos (la media más alta). Estos 

resultados también aparecen en la figura 12. 

INDICE DB SATISPACCIÓNllNSATISFACCION POR EDAD 

EDAD x s 

15 7.26 2.853 

16 7.09 2.526 

17 8.07 3.051 

18 9.31 3.400 
Tabla 11 

INDICE DE 
SATISFACCIONllNSATISFACCION CON 

LA IMAGEN CORPORAL POR EDAD 

Figura 12 

Se obtuvo de los reactivos que exploraron imagen cocporal (16, 17. 18, 28, y 53) el 

coeficiente de consistencia interna =.8322. 
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3 .. ALTERACION DE LA IMAGEN CORPORAL (aobreeatlmaclón

•u.beat:.imación) 

3.1 A.otopercepclón del peso corporal - lllC real 

Se considt:ró la diferencia cntrr.: el reactivo 28 autopcrccpción del peso corporal y el IMC 

real "De acuerdo con la siguicn1c escala. tü te consideras· "(que va desde muy delgada=! 

hasta muy gon.1a=5 ). 

El IMC real (pc~o.'talla2 ). que ..,,,, obtuvo con las mcdicionc"' antropométricas realizadas a 

las adolescentes de la suhmuc'-.tra (n--=23). Se ut1liró la Escala de Critcnos Combinados de 

JMC Undi...:1.: .Je rnas.1 corpc1ral) validada en pob!J.c1ones de adolescentes 1nexicanos 

(Sauccdo & Gómcz PercsmJtré>. 

En el rcacti" o ~8- el X. 7<? o dl..· las adolcsccntcs de la submuestra se autopcrcibió con peso por 

abajo del nonnal. 65.~'!'o con peso nonnal y 26.l'!-"0 con sobrepeso cuando un 61°/o de las 

adolescentes clasificaron scgtin su IMC real con pes.o nt:1rmaL 26~-ó con sobrepeso y 1 J~ó 

con obesidad. En el N.SB 1..·I 80°/., se autopcrcibió ...:on peso nnrmal y el 20°/o con sobrepeso 

mientras qu~ un 50~·ú clasifico segün su l!\.1C real con peso normal. 50%. con sobrcpc!So y 

obesidad y en d NSI\.-1 1:'1.4'?o se autopcrcibiú con peso por ahajo del nonnal. 53.8ºÁ> con 

peso normal y un ~O. 8~/º con sobrepeso. 69.2% clasificó con peso normal, 30.8°/o con 

sobrepeso y ohc~idad. La distribución de los porcentajes de IMC real y reactivo 28 pueden 

ser apreciados en la T ...ibla 13. 
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Se igualaron las cinco opciones de n.:spucsta del reactivo 28 con las categorías del IMC real 

para comparar estas dos variahk-;. quedando de la siguiente manera: ctno.ciación=l; bajo 

peso=2; nonnal=3; sobrepc.so-=-l y obcsidad=S. 

Se encontraron difrrcnc1as estadísticamente significativas con la aplicación de la prueba t 

de Studcnt t (22)= -2.3--l p=.029; cntn: el reactivo 2S (autopc:rcepción dt!I peso corporal) y el 

IMC real. es decir. que las adolescentes de la subn1uestra total se autopcrcibieron mas 

delgadas d~ lo que estaban. 

DISTRIBUCION EN PORCENTAJES DE ADTOPERCEPCION DEL PESO CORPORAL Y EL IMC REAL 

CATE GORJA NSM SUB MUESTRA 

R-:':8 TMC REAi.. R-2S lMCREAL 

Emacio.ción <15 ,, o o o 

BaJO peso 15-18.9 15.4 o a.7 

Nonn.il 19-:?.:2.9 Sl) 50 53.S 69.::?. 65.:?. 61 

Sobrepeso :?:3-:!7 :o "º J0.8 15" :!6.1 26 

Obesidad -·:?.7 o 'º o 15.4 13 

Total'!;, 100 100 100 100 100 100 

X 

il 
J.::c J 60 3.15 3.46 J 17 J.52 

s .42:! 

~ 
.699 .689 .776 576 

i1 

730 

Tabla13 

9S 



3.Z IDdJc&dor de la alteración 

Con respecto a la diferencia Autopercepción del peso corporal - IMC real se encontró que. 

el 52.2o/o de las adolescentes dt: la submucstra (n=23 ). coincidió su autopcrccpción del peso 

corporal con su 11'.-fC real; esto cs. la d1fercncia resultó igual a cero nu se encontró alteracion 

con In Imagen Corporal; mientras que el 39.i~~ arrnjó diferencias negativas; esto es. se 

autopcrcibicron m3s delgadas de lo que eran. ~e ~ubcstirnaron y el 8. 7° o arrojó difcr-cncias 

positivas. se percihil!ron rnús gordas de lo que eran. se sobre-estimaron. 

El 60°/o de las adolescentes e.Id NSB n~.., mos1ró <lifrn:ncias. es decir. que tal y como 

autopcrcibieron su pc:so corporal clasificaron en su Irvtc real; el 40°/o mostró diferencias 

negativas (subcstimacic"m). y las adok~c..:ntcs dd NS?\·f el 46.2~·<· no arrojó diferencias; 

38.5% arrojaron difor..:ncias m:gati-.·as (subestimación). y 15.4~~ diferencias positivas 

(sobrt..~stimación). En la tabla 14 y figurJ. 15 pueden ser apreciados los pl.~lcentajes de la 

diferencia de la autopercepción del peso corporal y el IMC n.:aL 

Con la aplicación de la prueba t de Student no se encontruron diferencias significativas por 

nivel sociocconómico. t (21)= -.30 p~.776: sin emhacgo existe una mayor tendencia n la 

subestimación del peso corporal en lns adolescentes del NSB ( X= -.40 con S= .516, que en 

las adolescentes del NSM ( X= •. JO con S= .855). 
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DlSTRIBUCION EN PORCENTAJES, MEDIAS Y DESVlACION ESTANDAR DE LA DIFERENClA DE 

AlrrOPERCEPCION DEL PESO CORPORAL· EL IMC REAL 

AUTOPERCEPCIUN 

DEL PESO CORPORAL SUUMUESTRA TOTAL 

• IMC REA.L 

.JJ 

J.t_8 

Tabla 1-t 

DIFERENCIAS ENTRE AUTOPERCEPCION 
DEL PESO CORPORAL Y EL IMC REAL 

POR NIVEL SOCIOECONOMICO 
NSB NSM SBMT 

s~:~:~:~:: 11ª S% ~~=:~1=~:~0n 
Nega11vas1 Ne9alo,1as1 

Sin Alleraoon Sin Alterac16n 

(Sin 01ferenoas) (Sin D1ferenc1as) 

~1... ~ Sobreoest1mae16n 

39.1°/o 

(Diferencias Po,ilivas) 

Figura IS 
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4. ESTRUCTURA FACTORIAL DE LA ESCALA DE AUTOATRIBUCJON 

A los reactivns de la escala de autoatribución, de la muestra total •(N= 1265). se les aplicó 

un análisis faetona! de los Componentes Principales con rotación VARJMAX. la 

con,·ergencia. se logró después de 30 itt:-rd.Ciont::s obtcniCndose 8 factores que explicaron el 

57.2~ó de Ja varianza total. 

Las variables cuya carga factorial era igual o mayor a .40 fueron seleccionadas, reteniendo 

como factores los que agrupaban un mínimo de tres variables, obteniendo así 4 f"actorcs que 

explicaron ci 44.2% de la varianza total con alpha=.8321. 

Los atributos fueron clasificados y distribuidos en cuatro factores a los cuales se les 

denominó: factor 1 habilidad escolar: foctor2 inseguridad; factor1 habilidad social y factor4 

agresividad. El coeficiente de consistencia interna de este último factor resultó bajo. sin 

embargo se conservó y a Tl;'.'serva de los resultados de nuevos ~studios. 

•t.a muestra de esta investigación. se tomó de la muestra ~ncraJ como ant.criormcntc se scftaló. 
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Valor cigcn 

Porcentaje de 
varianza 

Alpha 

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA FACTORIAL DE LA ESCALA DE AUTOATRIBUCION 

¡.-ACTUR. I 
HABIUO.Ai.O ES.COI.AR 

Exitosa .790-IO 

Productiva .78091 

lnteli~en1c .777'"22 

Eticiemc 77075 

Estudiosa . 7587·1 

Responsable 75-175 

TrabaJndora 7:!50<) 

Tnunfadora 7121-1 

Arraco ... a 58185 

Fuerte A8~79 

lndcpcnd1cntc.4801 '> 

Confiable .47539 1 

42927 

FACT0R2. 
INSEGURJDAD 

Fracasada .7"2.7-11 

Turpc 65379 

Pc-.;1n1ista 61059 

Trl!.IC t.0717 

lncompctcnlc .59178 

ln!.cgur;1 56279 

Jnc::.t.1hle 52884 

.T2. 
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FACTOR) 
HABILIDAD SOCIAL 

Socio.ble .78::?.17 

FACTOR-' 
AGRESIVIDAD 

Agresiva .6.\809 

Optimista .6::!54J Falsa .54968 

/\gil .4476) 

-IJ 

Tabla 16 



4.1 A.ut.oa~11cl6n por nivel aocloecoa6m.lco. 

Factor l. Habilidad f!scolar el NSB obtuvo una X= 38.13 con S= 8.636. y el NSl\rf tuvo 

una X= 41 .55 con S= 7.665; la aplicación de la prueba t de Studenc por nivel 

socioeconórnico arrojó diferencias significalivas. t ( 198)= -:!.96 p=.003~ es decir, tomando 

en cuenta que a menor puntajc mejor autoatribución. las adolescentes del NSU se 

autoatribuyernn más habilidad escolar que las del NS!\.f. 

Factor 2. InseKuridad: el NSH obtuvo una X= l 5.06 con S= 3 979 y el NSM tuvo una 

X-14.84 S=5.l93, la prueha t (198)=.34 p= .737; no arrojó diforencia'i 

estadisticmnentc significativas por nivel socioeconómico, sin embargo se ohscrva una 

tendencia que muestra miis atributos de inseguridad en las adolescentes del NSB que en las 

adolescentes del NSM. 

Factor 3. Habilidad .~ocia/: con la aplicación de la prueba t de Studcnt las diferencias no 

resultaron c'stadisticamcnte significativas t ( 179.45)= -1.30 p=.94: sin embargo puede 

observarse que las adolescentes del NSB ( X= 14.53 con S= 3.619) se perciben con más 

habilidad social que las adolescentes d:cl NSM ( X= 15. 11 con S- 2.593 ). 
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Factor 4. Agresividad: no se encontraron diferencias significativas con la prueba t de 

Student t (198):cz -t.85 p=.065; las adolescentes del NSM ( X= 7.86 con S= 2.609), tienden 

a atribuirse más atributos agresivos que las adolescentes del NSB ( X= 7.22 con Sz::: 2.263). 

La. distribución de los 4 factores considerando las medias de autoatribución y el nivel 

socioeconómico pueden apreciarse en la figura 1 7 y Tabla 18. 

ESCALA DE AUTOATRIBUCION 

- -l~c~=='--•=.:J~-~ ·---•• 
Figura 17 

.:DI.U. DESYIACJOK ESTAHD&Jl Y Y ALOB.ES t DE LA CDMPABACIOK DE LOS FACTORES PO& 5allPOS DB J11YEL 

SOCIOECONOllIC:O 

FACTORES ?'iS BAJO i::;s MEDIO 
X gl p 

Habilidad escolar 

38.13 8.636 41.55 7.665 -2.96 198 .003 
Inseguridad 

15.06 3.979 14.84 5.193 .34 198 .737 
Habilidad social 

14.53 3.619 15.11 2.593 -1.30 179.45 .194 

Agresividad 7.22 :!.263 7.86 2.609 -1.85 198 .065 

Tabla 18 
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4..Z Autoatrlbuclón con saUsracclón e lnsatlsracclón y nivel socloeconómlco 

Con la aplicación de un ANOVA de ::?x::? (satisfacción/insatisfacción con la imagen corporal 

y nivel sociocconómico J tomando como variable dependiente los factores de 

autoatribución. se encontró que sólo el factor ':! (inseguridad), mostró una interacción 

significativa F (1.196)= 3.901, p= .05; es decir. que las adolescentes del NSB ( X=l5.Sl 

ccon S= 4.36) se encuentran más satisfCchas con su imagen corporal que las adolescentes 

del NSM. sin embargo tienden a adjudicarse atributos de inseguridad, mientras que las del 

NSIVI ( X= 15.66 con S= 5.19) mostraron más insatisfacción con su imagen corporal al 

mismo tiempo que se atribuyeron mis inseguridad. ver figura 18. 

INTERACCION ENTRE EL NIVEL SOCIOECONOM1CO Y 
EL INDICE DE SATISFACCION/1NSATISFACCION CON 

ATRIBUTOS DEL FACTOR DE INSEGURIDAD 

18 caiti.C9d0ro ~ 

)-Siu.ra.::c.on -lñi6tli1.c:o0t'li 

17 ~-
! 

16 ! 
15 ~ 

14 ~ 

13 ~. 

12 1 

NSB NSM 

! 

1 
i 

Figura 18 
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CAPITUL07. 

DISCUSION V CONCLUSIONES 



DISCUSION Y CONCLUSIONES 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer si se relacionaba el nivel sociocconómico al que 

pertcnccian las ad(llcsccntc. .. ·s • .. k· la muestra con la autopcrccpción de la Imagen Corporal y la 

autoatribución de las n1Ísn1as. 

El término distorsión de l¡_i imagen corporal es utilizado en la población chnica corno una 

patologia .. y el término alteración de l.l imagcn corporal. (sobreestin1ación- subestimación). se refiere 

a un factor o indicador de ric<;go en una población normal como es en este caso las estudiantes del 

nivel medio superior. En el presente estudio se estimó la alteración de la inlagcn corporal a través 

del anñ.Hsis de las diferencias '-·ntre la autopcrcepción del peso corporal y el índice de masa corporal 

real. 

Con base en los resultados expuestos anteriormente puede afirmarse que el nivel sociocconómico 

resultó independiente y/o m.1 influyó en la au1opercepción de la imagen corporal de las adolescentes. 

confirmando resultados pr-cvios ohtcnidos con muestr.1s de la misma población (Murrieta. 1997; 

Rivera. 1997). 

Al explorar el peso deseado se encontró que más de la mitad de las adolescentes deseaban pesar 

menos y mucho menos de lo que en ese momento pesaban. Sin embargo al autopercibir su peso 
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corporal casi las uc~ cuartas partes de las adolescentes se autopercibieron con peso nonnal y con 

peso hasta muy por ah:ün del nnrma.l. c-s decir. que aün teniendo un peso normal o menor a éste ellas 

dt:seaban pc:srtr n1cn 

Pérez-~litré ( 1993h i 

..._·:-.H• .. .- .. nfirrna la .. mvestigacioncs previas de Stunkard (1984) y Gómez 

~·illiarn.s •. :m. Dav1s. !1.:nn.:11. Gurcczny & Gleavcs ( 1989), sci\alan que el impulso motivacional para 

la ddgadcz puede asnciarsc com~) una medida extrema para logmr un bajo peso corporal y/o un muy 

delgado tatnaño cnrpural. Para I3n.1chon ( l 992). c~tc impulso motivacional se asocia con cienas 

normas de ~lh:.t~) de vah•r :-.ocia!. impuestas por la ;..ocicdad y aceptadas por las mujeres como 

signo de .id<!cu.a..:1ún .J. :-.u r,..,¡ 

Así tnismo result;.-rron insatisfechas con su in\agcn corporal un porcentaje considcrablcmcnte alto de 

las adolescentes. en consccucnci._l s<'.,lo un min1rno .:st;;iha sfitisfecha con la misma. Cuando las 

adok:scentcs estñn insatisfechas con su imagen corporal ~e incrementa la probabilidad de emitir 

resput:stas dirigidas 3. rnodifico.rrla. pnr ejemplo: scgt1im1cnto de dietas o conductas alimenticias 

restrictivas. Esta ins.ati:o.fJcción que los a<lolt:sccntes tienen con respecto a su in1:J.gen corporal. se 

encuentra principaln1cntc en el g~n~·ro femenino originando así un modelo de figura ideal ( n1uy 

delgada) (Schonfcld 1063. citado por Grin.J..:r. 1987). Antes de los ai'\os SO la delgadez se asociaba 

con enfermedad. a partir de entonces se ha encontrado en investigaciones recientes lo opuesto 

(Braguinsk.i. 1987). Así mismo estudios previos c-n la literatura internacional han confirmado este 

hallazg(l que la insatisfacción contrihuyc con los factores de riesgo y hace más vulnerable a las 

adolescentes (Agras.1988~ Toro y Vilardell. IQ87). 
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Ahora bien debe destacarse la importancia de la estimación din..."'C~ ya que con ésta encontramos que 

un porcentaje alto de las adolescentes mostró estar satisfecha mientras que cuando la cstirnndón tüe 

indirec~ se encontró que más de Ja mitad mostraron estar insatisfechas. Este hallazgo se ha venido 

confinnado en varias investigaciones (Górnez PCresmitre. J 993 b. l\t1urricta., 1997 & Ri,·..:ra. T 9Q 7 ). 

Posiblemente esto pudiera atrihuir-se a faccorc-s culturah:s en tanto que pareciera ser. que lo 

socialmente aceptado es responder abienarncntt: que uno esta satisfecho con su imagen corporal. 

Por otra parte se confirmo que la insatisfacción con la imagen corporal ~e incrcn1cnta con la edad. 

el grupo de adolescentes de 18 anos n1ostró estar más insatisfecho con su imagen corporal. que: las 

jóvenes de los grnpos de 15 y el de: J 6 años. Bruchon ( 199.:! ). señala que la insatisfacc.:ión corpora..I 

aumenta con la edad, o sea que a menor edad mayor satisfacción. esto también es corroborado con 

los estudios de Brodic. Baglcy y Sladc ( 1994). Esto es las adolescentes de J 5 y 16 años Je gusta y 

aceptan más el ta.rnaf\o y la fOnna de su cuerpo que las de 18 años. esto es si tomamos en cuenta el 

concepto que tienen sobre insatisfacción corporal Cash & Brov.n. 1987~ Thompso. 1990 (Citados. 

por Schlund & Bell. 1993) 

En relación con la detección de alteración de la imagen corporal más de la mitad de las adolescentes 

coincidió su autopcrccpción del peso corporal con su ltv1C n:al lo cual indicó que no había alteración 

en la percepción de su peso y lo interesante es que un poco más de: la tercera parte mostraron 

altentción en la dirección de una subestimación mientras que un porcentaje n1cnor se sobreestimó 

al percibirse más gruesas de lo que crdll. Se observó en las adolescentes uno de los problemas de la 
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imagen corporal mcnciunado por Cash & Brown. 1987; Thompso. 1990 (Citados por Schulund & 

Bell. 1993) alteración de la imagen corporal. es decir. se presentó en las adolescentes la inhabilidad 

de percibir exactarncntc el tan1año de su propio cuerpo y esto ellas lo expresaron 1'!"St.imá.ndolo o 

subt!stimándolo. 

De tal manl!ra que la car;ictcristica Uc nw:strd muestra con respecto a la alteración de la imagen 

corporal es de subestimación. Nucvan1cntc estos resultados confirman halJa:;,..gos previos en dirección 

opues.ta a los rcrx"lrtm.los en la literatura internacional en los que los porcentajes altos son de 

sobtce!-."tirnación. como los estudios de Halmi. Goldbcrg y Cunningham.i (1977) y Toro & V"iJacdcll 

t 1987) 

Cash. Winstcad y Janda ( 1986 ). sostienen que insatisfacción )' la alteración de Ja tmagen corporal 

se encuentran principalmente entre las adolescentes y jóvenes adultos de poblaciones normales y no 

necesariaiuentc en poblaciones clínicas y/o diagnosticad.:ts sino ocurre t.an1bién en poblaciones 

abiertas. 

Cuando se analizaron los datos de cómo se atribuyen características positivas o negatn as las 

adolescentes en relación con su lrnagen corporal. cncontronlos que aquí si se relacionó 

significativamente el nivel sociocconómic.o al que pertenecen ya que fueron las adolescs;:ntes del 

nivel sociocconómico bajo las que se nutoatribuyeron má.s habilidad escolar. 
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Finalmente y dentro de este mismo propósito de análisis consideramos importante destacar la 

interacción estadísticamente significativa que se encontró entre satisfacción e insatisfacción y nivel 

soeioeconómico teniendo como variahle dependiente la autoatrihución (percepción de los propios 

atributos). Encontrarnos que adjudicarse atdbutos de inseguridad depende del nivel socioc.."Conórnico 

al que pertenezcan las adolescentes y de la satisfacción e insatisfacción con la imagen corpom.I. Así 

estar más insatisfecha y pertenecer a un nivel sociocconórnico medio se asociO con atributos de 

inseguridad. 

En otros términos estar insatisfecha con la imagen corporal y tener un nivel socioeconómico medio 

se a.socia con atrihutos de inseguridad. Divi:rsas investigaciones afinnan que nuestros 5-l!'nti.rnientos 

y creencias frecuentemente son inferidos a partir de nuestro propio comportamiento y de di versos 

estimulas externos. Los modelos de atribución se dcsarTollan con el supues~o de que las inferencias 

de atribución guían nuestra conducta con nosotros mismos y con los demás. Por lo tanto la 

percepción y las atribuciones van a depender del papel que tt..-nga en la sociedad el individuo. y que 

representa como influye en d (S(:hncider. Hastorf & EIJsworth. t<N2) por i:jcmplo a través de la 

socialización y los 1nt:dios de com.unicación social. 

El adolescente sabe que su cuerpo en particular su tarnafio. adecuación al sexo y el atractivo personal 

lhuna la atención de las otras P'------rsonas y afecta sus reacciones hacia él. esto a su vez aíecta su actitud 

hacia sí mismo. Además sabe que la gente acepta Jos estereotipos culturales que vinculan los 

aspectos físicos con los rasgos de popularidad ( Hurlock. 1 973 ). 
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Sei\ala Grindcr ( 1987). que en Ciencias Sociales se considera que la imagen corporal sw-gc de la 

interacción sc._"lCial. pan ... -cc que Ja imagen corporal que pose..~ el adolescente es producto de 

experiencias reales y fanlasinsas. que provienen en parte de su propio desarrollo fisico. de la 

importancia que los Cllmpañcrns dan a los utribulos fisico~ y a las presiones culturales. 

Por últin10 con base en los resultados ohtcnidos c.:oncluirnos en este estudio que: 

A) el nivel socio..:conOmico n..-sultó independiente de las variables relacionadas con la imagen 

corporal; 

BJ se detci:taron factores de riesgo en los traslornos <llimcntar;os como: insatisfacción con la 

imagen corporal y alteración con la misma. que en este caso resultó como. subestimación; 

C) el proceso de autontribución (~rccpción de los propios atributos). St! relacionó con 

satisfacción e insatisfacción con la imagen corporal y con el nivel socioeconómico. 
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SUGERENCIAS Y LIMITACIONES 

• Con base en la revisión teórica y los resultados ohtcnidos se sugiere estudiar una rnucstn1 

probabilística para qui!' los resultados obtenidos puedan ser aplicados y generalizados a la 

población normal de intcrCs. en este caso la de Jos adolescentes mexicanos. 

+Una de las limitaciones de la presente investigación fue que sólo se tomó como indicador de nivel 

socioeconómico el ingreso mensual fan1iliur de las adolescentes, seria recomendable que en 

estudios posteriores. se utilice una medición más fina para la determinación del nivel 

sociocconónlico 4uc 4ucdara confonnada pctr un grupo de indi..:;11..iorcs tales con10; cn1plco. 

escolaridad. lugar de rcsiJcn..:ia. entre otras y 4uc la muestra tu' icra una distribución a lo largo 

de un continuo sociocconómico que penniticra clasificar diterc11tcs niveles. 

•Considerar el hallazgo de suhcstimación de la imagen corporal en futuros estudios y determinar 

las cau.<;a.S por las que encontran1os subestimación en nuestro contexto, sucediendo lo contrario 

en otras culturas. 

• Conocer el impacto psicológico que tienen los medios de comunicación y los estercotipt."ls <le 

belleza en relación con la imagen corpontI. llevándose a cabo no sólo en una población femenina 

sino tambiCn masculina y contrastando los resultados obtenidos por género. 
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ANEXOS 



CUESTIONARIO DE ALIMENTACION Y SALUD 
XX(P) 

El propósito .de esta investigación es conocer los difcTcntcs aspeclos que se relacionan con Ja 
Salud integral (fisica y p~iculógica) de Ja comunidad cstudian1iJ para contribuir aJ 
mantenimiento y rnt"joramiento de Ja calidad dt" vida. 

El logTo de nuestros propó~ilo<;; depende de ti. de ru !JCDlic.Jo de coopen1cióa: que quieras contestar 
nuestro cuestionario y que fll hagas ck la manera más veridica posible. Como verás no pedimos tus 
nombres y la infonnac1ón ql1e n1>s deses confidencial y totalmcnae anónima~ 

GRACIAS 

INSTRUCCIONES GLNl·R,\1.I:'-. 
Lec ~uidadosan1cn1c cada prt!guntn y c.:ontcsta en Ja hoju de respuestas que se te entregó, junto con 
este cunderniJIJo. En la hoja de rcsput!stas debes llenar completamente el círculo. no solo tacharlo o 
subrayarlo. Utiliza lápiz o pluma de tinta negra. 
Si tienes alguna duda consUltala con la persona que te entregó este cuestionario. 

2. ¿Trabajas? 
A)sí B)No 

J. Actualmente vives con: 

A) Fwnilia nuclear (padres y hennanos ) 
B) Padre o madre 
C) Hennano (s) 
D) Esposa (o) o pareja 
E) Solo (a) 
F)Amigo(a) 

S. ¿Tienes o has tenido vida sexual activa? 
A)No. Pasar a la pregunta 7. 

6. ¿Tienes hijos? 
A)Sí· 

B)Si 

B)No 



7. El ingreso mensual familiar es aproximadamente de: 

A) NS 1000 o menos 
B)NS 1001 aJOOO 
C) NS 3001 a 5000 
0) NS 5001 a 7000 
E) NS 7001 a 9000 
F) NS 9001 ó mas 

8. ¿Quién o quiénes aponan al ingreso mensual familiar? 

A) Padres {uno o los dos} 
B) Tú y padre y/o madre 
C)Tú 
D) Tú y pareja 
E) TU, hennanos y/o padn:~ 
F) Esposo (a) o par.:-ja 

9. Años de estudio de tu padre: 

A) Menos de 6 ni'it•s 
B) De 6 a 8 ailos 
C) De 9 a 1 1 ailos 
D) De 12 a 14 alio:i. 
E) De 15 a 17 a.los 
F) De 18 añus o m.ó.s 

1 O. Años de estudio de tu madre: 

A) Menos de 6 allos 
B) De 6 a 8 años 
C) De 9 a t 1 arlas 
D) De 12 a 14 aiios 
E) De 15 A 17 ai\us 
F) ~ 18 rulos o mas 

16. ¿Qué peso te gustaria tener? 

A) Mucho menor del que actualmente tengo 
B) Menor del que actualmente tengo 
C) El mismo que tengo 
D) Más alto del que actualmente tengo 
E) Mucho más alto del que actualmente tenga 



l 7. ¿Cómo te: sientes con tu figura-:> 
A) Muy satisfecha 
B) Satisfecha 
C) Indiferente 
D) Insatisfecha 
E) Mµy sati!>fecha 

18. Con respecto a lo que crees que seria tu peso ideal dirias que te encuentras: 
A) Muy por abajo de él 
B) Por abajo de él 
O) Por arriba de él 
E) Muy por arriba de: él 
C) Estlis en tu pc!!>o ideal 

28. De acuerdo con la siguiente escala, tú te consideras: 

A) Obesa 
B) Con sobrepe<;o 
C) Con peso nonnal 
D) Pe~o por ahnjo del nonnal 
E) Peso muy por ahajo del normal 

:Vlu~ gorda 
Gorda 
Ni gorda ni delgada 
Del~ada 

\.1uY ddgada 



53. Observa con cuidado las siguientes siluetas y escoge aquella que más se parezca o mas se 
aproxime a 1u figura corporal. 



La siguiente es una lisia de atributos y ad.PJYOS que todm kJ5 scrcs bDamXll5 tc:ncmDS en rmrycw o im:Dm" 
mcc:bda. Sin embargo lo que impon:a es como nos~ nomtms uU:smm- En d CONT'Il'JUO del O al 10 
que apMeCC coa cada aributo marca la lcua q...:: iDdiquc JDl!jal'" c:aábm de Qda uao oamidc::rm u:m::r.. Par 
finOI'" no lo pic::nscs mucho y trata de responda lo más r.ipidPDc::a:lc pasible. de ac:m:rdo COll la acmc:ruc 
ci...,., 

Acll:Oa2 
B clc2..1 a4 
Cllle4.la6 
Dck6.taa 
Ede&.1 &10 

ME CONSIDERO UNA PERSONA.:. 

A B e D E 
54 INDEPENDIENTE b ,. 

NADA 

A B e D E 
55 CONFlABLE p ¡¡ --14 fi 

NADA 

A B e D E 
56 INSEGURA p ¡;; 

"' 
¡¡ ií 

NADA 

A B e D E 
57 FUERTE p 12 ¡. 16 " NADA 

A B e D E 
58 ATRACTIVA 2 4 " NADA 

A B e D E 
59 INTELIGENTE 2 4 

NADA 

A B e D E 
60 DOMINANTE b ¡;; \& " iíí 

NADA 

A B e D E 
61 RIGIDA p --¡¡----

NADA 

A B e D E 
62 RESPONSABLE b ¡¡ 

"' 
16 iS 

NADA 

A B e D E 
63 AGRADABLE p-- ¡¡ ¡¡ ¡¡¡ ji 

NADA 



A B e D E 
64 INCOMPETENTE p J2 14 ¡¡ li 

NADA 

A B e D E 
65 PRODUCTIVA 

NADA 

A B e D E 
66 EXITOSA p 12 ~ " NADA 

A B e D E 
67 PESIMISTA p- \2 I< " IS 

NADA 

A B e D E 
68 SOCIABLE 12 "' NADA 

A B e D E 
69 SENSIBLE p----12- ¡. 

NADA 

A B e D E 
70 EFICIENTE p 12 fo f. 

NADA 

A B e D E 
71 DESCONFlADA p-----------~- - ----¡. -------~---,. 

NADA 

A B e D E 
72 TRABAJADORA p-

"' 
¡, 

NADA 

A B e D E 
73 ANSIOSA 12 I< 13 13 

NADA 

A B e D E 
7 4 ESTUDIOSA b 12 ----¡¡- ll " NADA 

A B e D E 
75 TORPE b ti ¡¡ 

NADA 

A B e D E 
76 SANA ¡; 12 14 ¡¡ 

" NADA 



A B e o E 
77 SOLIDARIA b ti 14 16 16 

NADA 

A B e o E 
78 FALSA )) 12 

NADA 

A B e o E 
79 OPTIMISTA ¡¡-

NADA 

A B e o E 
80 AGIL 

NADA 

A B e o E 
81 CONTROLADA b 12 ¡¡ I' 

NADA 

A B e o E 
82 INESTABLE JO Ei 

NADA 

A B e o E 
83 COMPRENSIVA p- - ---------¡;------.. lií 18 1 

NADA 

A B e o E 
84 TRIUNFADORA p ti 14 ¡. 16 

NADA 

A B e o E 
85 AGRESIVA b ti 14 íi I' 

NADA 

A B e o E 
86 TRISTE 

NADA 

A B e o E 
87 FRACASADA f4 I' I' 

NADA 

A B e o E 
68 PASIVA b 12 14 ¡¡ 15 

NADA 



181. Observa con cuidado las siguientes siluetas y escoge aquella que mlis te gustaría tener. 
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