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Resumen. La educación universitaria representa una etapa importante en el desarrollo personal y académico de los estudiantes. Du-
rante este período, los jóvenes enfrentan desafíos que pueden afectar diferentes aspectos de su vida, como la autoestima, la imagen 
corporal y los hábitos alimentarios. La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre la autoestima, 
insatisfacción corporal y alimentación emocional en una muestra de estudiantes universitarios peruanos. Se realizó un estudio cuantita-
tivo, no experimental, correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 297 estudiantes seleccionados mediante un mues-
treo probabilístico a quienes se les administró la Escala de Autoestima de Rosenberg, el Body Shape Questionnaire (BSQ- 14) y el Cues-
tionario sobre Alimentación Emocional, instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas. Los hallazgos preliminares revelaron 
que los estudiantes presentaban un nivel moderado de autoestima y no experimentaban insatisfacción corporal; sin embargo, el nivel 
de alimentación emocional reportado era alto. Además, se encontró que la autoestima se correlaciona de manera inversa y significativa 
con la insatisfacción corporal (rs = -0.434, p < 0.01) y la alimentación emocional (rs = -0.337, p < 0.01). De igual manera, se observó 
una correlación directa y significativa entre la insatisfacción corporal y la alimentación emocional (rs = 0.646, p < 0.01). Se concluyó 
que existe relación entre la autoestima, insatisfacción corporal y alimentación emocional en una muestra de estudiantes universitarios 
peruanos. Por lo tanto, se recomienda que las universidades implementen programas de intervención centrados en la educación emo-
cional, que promuevan el desarrollo de la autoestima y una imagen corporal positiva. 
Palabras clave: autoestima, imagen corporal, insatisfacción corporal, alimentación emocional, estudiantes universitarios. 
 
Abstract. Higher education represents an important stage in the personal and academic development of students. During this period, 
young people face challenges that can affect various aspects of their lives, such as self-esteem, body image, and eating habits. This 
research aimed to determine whether there is a relationship between self-esteem, body dissatisfaction, and emotional eating in a sample 
of Peruvian university students. A quantitative, non-experimental, correlational, and cross-sectional study was conducted. The sample 
consisted of 297 students selected through probabilistic sampling, who were administered the Rosenberg Self-Esteem Scale, the Body 
Shape Questionnaire (BSQ-14), and the Emotional Eating Questionnaire, all of which have adequate psychometric properties. Prelim-
inary findings revealed that students had a moderate level of self-esteem and did not experience body dissatisfaction; however, the 
reported level of emotional eating was high. Additionally, it was found that self-esteem was inversely and significantly correlated with 
body dissatisfaction (rs = -0.434, p < 0.01) and emotional eating (rs = -0.337, p < 0.01). Furthermore, a direct and significant corre-
lation was found between body dissatisfaction and emotional eating (rs = 0.646, p < 0.01). It was concluded that there is a relationship 
between self-esteem, body dissatisfaction, and emotional eating in a sample of Peruvian university students. Therefore, it is recom-
mended that universities implement intervention programs focused on emotional education that promote the development of self-
esteem and a positive body image. 
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Introducción 
 
La educación universitaria es un período importante en 

la vida de los jóvenes, caracterizado por una serie de cam-
bios y desafíos que pueden afectar significativamente su 
desarrollo personal (Paricahua et al., 2024). Durante esta 
etapa, los estudiantes se enfrentan a nuevas responsabilida-
des, expectativas académicas y sociales, lo que podría influir 
en su autoestima (De Besa & Gil, 2019). La presión por al-
canzar el éxito académico, la adaptación a diversos entornos 
sociales y la transición hacia una mayor independencia per-
sonal son factores que pueden impactar cómo los estudian-
tes se perciben a sí mismos (Morales et al., 2019). En este 
sentido, contar con una autoestima sólida es fundamental 

para afrontar los desafíos inherentes a este período de vida, 
permitiendo a los estudiantes gestionar de manera más efec-
tiva las demandas de la vida universitaria (Acosta, 2023). 

La autoestima es un constructo psicológico ampliamente 
estudiado, definido como la evaluación que una persona hace 
de sí misma, en términos de valor y competencia (Reitz, 
2022). Según Rosenberg (1965), uno de los principales teó-
ricos en este campo, la autoestima se refiere a un sentido ge-
neral de aprobación o desaprobación de uno mismo. Esta eva-
luación subjetiva puede influir en diversas áreas de la vida, 
desde el bienestar emocional hasta el rendimiento académico 
y las relaciones interpersonales (Orth & Robins, 2022). Di-
versas teorías han abordado la formación y el desarrollo de la 
autoestima. La teoría de la autoestima contingente sostiene 
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que la autoestima de las personas depende de los éxitos o 
fracasos en áreas valoradas por ellas, como las relaciones, el 
logro académico o la apariencia física (Crocker & Wolfe, 
2001). Por otro lado, la teoría humanista de Maslow (1954) 
sugiere que la autoestima es una necesidad básica que, una 
vez satisfecha, permite a las personas alcanzar el autoconcepto 
positivo y avanzar hacia la autorrealización. Además, Ban-
dura (1997), a través de su teoría de la autoeficacia, también 
ofrece una contribución a la comprensión de la autoestima. 
Según él, el sentido de eficacia personal, o la creencia en la 
propia capacidad para realizar tareas, está íntimamente re-
lacionado a la autoestima. Cuando las personas tienen con-
fianza en sus habilidades, es más probable que mantengan 
una autoestima elevada. 

El desarrollo y la estabilidad de la autoestima están in-
fluenciados por varios factores, tanto internos como exter-
nos. Entre los factores internos se destacan las experiencias 
tempranas, como el estilo de crianza, el apoyo emocional 
de los cuidadores, y los logros o fracasos durante la infancia 
(Krauss et al., 2020). En esa línea, Coopersmith (1967) 
postuló que los niños que reciben refuerzo positivo y apoyo 
emocional en su entorno familiar tienden a desarrollar una 
autoestima más elevada. Entre los factores externos, la cul-
tura, el entorno social y las relaciones interpersonales 
desempeñan un papel relevante (Strandell, 2016). La acep-
tación por parte de sus pares, las expectativas sociales y los 
ideales de belleza, por ejemplo, pueden tener un impacto 
en la autoestima, especialmente durante la adolescencia y la 
juventud (Harter, 1999). 

La autoestima adquiere relevancia durante la etapa uni-
versitaria, ya que este período supone una serie de cambios 
y transiciones que pueden influir significativamente en su 
desarrollo (De Prada et al., 2024). La transición de la vida 
escolar a la universitaria implica mayores demandas acadé-
micas, nuevas dinámicas sociales y un aumento en las res-
ponsabilidades personales (Duche et al., 2020). Esto puede 
llevar a los estudiantes a cuestionar sus capacidades y su va-
lor personal, lo que a su vez puede impactar su autoestima 
(Chen et al., 2023).  

Diversos estudios han demostrado que una autoestima 
elevada en estudiantes universitarios se asocia con una me-
jor adaptación tanto académica como personal, mayor satis-
facción vital, una percepción positiva de sí mismos y una 
capacidad más efectiva para manejar el estrés y los desafíos 
propios de la vida universitaria (Wu et al., 2024). Por el 
contrario, una baja autoestima puede provocar dificultades 
emocionales como ansiedad y depresión, generar senti-
mientos de inferioridad e inseguridad, y llevar a evitar si-
tuaciones desafiantes, afectando negativamente tanto el bie-
nestar emocional como el rendimiento académico (Nguyen 
et al., 2019; Ratanasiripong et al., 2018). Por ello, resulta 
fundamental identificar y comprender los factores que in-
fluyen en la autoestima durante esta etapa de la vida, así 
como su impacto en otros aspectos del bienestar. 

Otro aspecto que la educación universitaria podría afec-
tar es la imagen corporal. Durante este período, los estu-

diantes están expuestos a nuevas dinámicas sociales y exi-
gencias que pueden influir en cómo perciben su propio 
cuerpo (Estrada et al., 2024a). Las percepciones que los jó-
venes tienen sobre su imagen corporal son importantes para 
su bienestar general, ya que una autopercepción positiva 
está asociada con una mayor autoestima y salud emocional 
(Merino et al., 2024). Sin embargo, cuando estas percep-
ciones son negativas, pueden generar insatisfacción corpo-
ral. 

La insatisfacción corporal se refiere a la percepción ne-
gativa que una persona tiene sobre su propio cuerpo, espe-
cialmente en relación con su tamaño, forma o peso (Alhar-
balleh & Dodeen, 2023). Esta insatisfacción surge cuando 
existe una discrepancia entre la imagen corporal percibida y 
el ideal corporal que la persona desearía alcanzar, situación 
que puede estar asociada a aspectos culturales, sociales y 
personales (Zaccagni & Gualdi, 2023).  

La insatisfacción corporal está influenciada por una serie 
de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. 

Factores biológicos: La constitución genética, el peso 
corporal y los cambios hormonales, especialmente durante 
la adolescencia y la juventud, pueden influir en la percep-
ción de la imagen corporal (San Mauro et al., 2016). Las 
personas cuyo cuerpo no se ajusta a los ideales estéticos pre-
dominantes pueden ser más susceptibles a desarrollar insa-
tisfacción corporal (Jiotsa et al., 2021). 

Factores psicológicos: La autoestima cumple un rol im-
portante en el desarrollo de la insatisfacción corporal (For-
tes et al., 2014). Las personas con baja autoestima son más 
propensas a tener una percepción negativa de su cuerpo 
(Kapoor et al., 2022). Además, la ansiedad, el perfeccio-
nismo y la presencia de trastornos alimentarios o del estado 
de ánimo, como la depresión, están fuertemente asociados 
con la insatisfacción corporal (Blanco et al., 2022; Paans et 
al., 2018). 

Factores socioculturales: La influencia de los medios de 
comunicación, la publicidad y las redes sociales es uno de 
los factores más estudiados en la insatisfacción corporal (Ar-
jona et al., 2024). Los ideales de belleza promovidos por 
estos medios suelen ser inalcanzables para la mayoría de las 
personas y tienden a reforzar estereotipos de delgadez en 
mujeres y musculatura en hombres (Mahon & Hevey, 
2021). Las comparaciones sociales y la presión de los grupos 
de pares también son determinantes (Barbierik et al., 
2023). Las personas que se comparan constantemente con 
otras en términos de apariencia física, especialmente en el 
entorno universitario, pueden experimentar niveles más al-
tos de insatisfacción corporal (Coelho et al., 2023). 

La insatisfacción corporal es un problema prevalente en-
tre los estudiantes universitarios debido a la transición que 
implica esta etapa de la vida, donde aumentan las exigencias 
académicas, sociales y personales (Aparicio et al., 2019). La 
universidad es un entorno que expone a los jóvenes a nuevos 
círculos sociales, donde los ideales de belleza y las expecta-
tivas de apariencia pueden diferir de los que experimenta-
ban anteriormente (Shen et al., 2022). En este sentido, la 
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presión por adaptarse a estos nuevos ideales puede incre-
mentar la insatisfacción corporal (Bi et al., 2024). 

La insatisfacción corporal tiene consecuencias significa-
tivas en la salud mental y física de las personas. Entre las 
consecuencias más comunes se encuentran los trastornos de 
la conducta alimentaria, como la anorexia, la bulimia o el 
trastorno por atracón (Yang et al., 2022). Estas condiciones 
suelen surgir como una forma de intentar corregir la discre-
pancia percibida entre el cuerpo real y el idealizado. Ade-
más, la insatisfacción corporal puede llevar a conductas ex-
tremas de control del peso, como dietas restrictivas, ejerci-
cio compulsivo o el uso de sustancias para adelgazar o au-
mentar la masa muscular (Freire et al., 2020). A nivel psi-
cológico, la insatisfacción corporal está relacionada con una 
mayor incidencia de trastornos emocionales, como la ansie-
dad y la depresión (Barnes et al., 2020). Las personas que 
se sienten insatisfechas con su cuerpo tienden a experimen-
tar altos niveles de angustia y malestar emocional, lo que a 
su vez puede afectar su desempeño en otras áreas de la vida, 
como las relaciones interpersonales y el rendimiento acadé-
mico (Tallat et al., 2017). 

Otro aspecto que caracteriza la vida universitaria, con 
horarios irregulares, sobrecarga de tareas y la incertidum-
bre sobre el futuro, es que algunos estudiantes recurren a la 
comida como una forma de gestionar sus emociones, lo que 
puede favorecer el desarrollo de hábitos alimentarios desre-
gulados (Estrada et al., 2024b). A este mecanismo se le de-
nomina alimentación emocional. La alimentación emocio-
nal se define como el acto de comer en respuesta a emocio-
nes, en lugar de a la necesidad fisiológica de alimento (Rei-
chenberger et al., 2020). Este comportamiento puede sur-
gir como una estrategia de afrontamiento para manejar sen-
timientos como el estrés, la ansiedad, la tristeza o la soledad 
(Dakanalis et al., 2023). A diferencia de la alimentación 
normal, que satisface necesidades biológicas, la alimenta-
ción se vincula a factores psicológicos, donde las personas 
buscan consuelo o distracción a través de la comida (Dol et 
al., 2021). 

Varios estudios han documentado que las personas tien-
den a consumir alimentos que son altos en calorías, azúcares 
y grasas cuando experimentan emociones negativas (Bui et 
al., 2021). Este tipo de alimentación puede ofrecer una gra-
tificación instantánea, creando una relación disfuncional en-
tre las emociones y la comida (Ljubičić et al., 2023). Con 
el tiempo, esta práctica puede contribuir a patrones de com-
portamiento poco saludables (Frayn et al., 2018). El con-
texto social y cultural también juega un papel importante en 
la alimentación emocional. Las normas sociales, las creen-
cias culturales sobre la comida y la disponibilidad de ciertos 
tipos de alimentos pueden influir en la manera en que las 
personas responden emocionalmente a sus sentimientos 
(Chawner & Filippetti, 2024). Por ejemplo, en algunas cul-
turas, se promueve la idea de celebrar con comida o utili-
zarla como medio para lidiar con la tristeza, lo que puede 
reforzar la alimentación emocional (Hamburg et al., 2014). 

Además, la alimentación emocional a menudo está rela-
cionada con factores como el estrés académico, especial-
mente entre los estudiantes universitarios, quienes pueden 
experimentar altos niveles de ansiedad y presión por el ren-
dimiento académico (Chamberlin et al., 2018). Este fenó-
meno se ha vuelto más relevante en el contexto de la vida 
estudiantil, donde el acceso limitado a alimentos saludables, 
las largas horas de estudio y la falta de habilidades para la 
preparación de comidas pueden fomentar la dependencia de 
la comida como una herramienta para manejar emociones 
negativas (Grajek et al., 2022). 

Las consecuencias de la alimentación emocional son di-
versas y pueden afectar tanto la salud física como la men-
tal. En el ámbito físico, el consumo habitual de alimentos 
poco saludables puede llevar a un aumento de peso, obe-
sidad y enfermedades relacionadas, como la diabetes tipo 
2, enfermedades cardiovasculares y trastornos metabóli-
cos (Bemanian et al., 2020; Van Strien, 2018). Además, 
esta forma de alimentación puede provocar un ciclo de in-
satisfacción corporal y baja autoestima (Mallaram et al., 
2023), ya que las personas pueden sentirse culpables o 
avergonzados por su comportamiento alimentario, lo que 
a su vez puede llevar a más episodios de alimentación emo-
cional. 

En el ámbito psicológico, la alimentación emocional 
puede perpetuar un ciclo de malestar emocional. Cuando 
las personas utilizan la comida como un medio para afron-
tar sus sentimientos, pueden evitar enfrentar y resolver las 
emociones subyacentes (Fernández et al., 2022). Esto 
puede llevar a una dependencia de la comida como estra-
tegia de afrontamiento, haciendo que las personas se sien-
tan atrapados en un ciclo vicioso que refuerza la ansiedad 
y la tristeza, en lugar de fomentar una regulación emocio-
nal saludable (Saintila et al., 2024). 

La presente investigación se justifica en la necesidad de 
comprender cómo se relacionan la autoestima, la insatis-
facción corporal y la alimentación emocional en estudian-
tes universitarios, un grupo vulnerable que enfrenta múl-
tiples desafíos durante su formación académica y personal. 
La autoestima, como constructo psicológico, puede influir 
en la forma en que las personas perciben su cuerpo y ges-
tionan sus emociones, lo que puede resultar en hábitos ali-
mentarios poco saludables. Al explorar cómo estos facto-
res se relacionan, se espera proporcionar información que 
no solo contribuya al ámbito académico, sino que también 
ofrezca herramientas para fomentar el bienestar emocional 
y físico de los estudiantes. Además, los resultados de esta 
investigación pueden servir como evidencia empírica para 
el desarrollo de programas de intervención que aborden 
estas problemáticas, promoviendo una mejor calidad de 
vida y una salud integral entre los jóvenes. 

Finalmente, el objetivo de la presente investigación fue 
determinar si existe relación entre la autoestima, insatis-
facción corporal y alimentación emocional en una muestra 
de estudiantes universitarios peruanos. 
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Material y método 
 
En esta investigación se adoptó un enfoque cuantitativo, 

con el fin de evaluar y analizar de manera objetiva las varia-
bles mediante el uso de datos numéricos y técnicas estadís-
ticas. El diseño del estudio fue no experimental, es decir, 
las variables se observaron y analizaron tal como se presen-
taban en su entorno natural, sin intervención o manipula-
ción. Además, el estudio se enmarcó como correlacional y 
de corte transversal, ya que buscó identificar posibles rela-
ciones entre las variables autoestima, insatisfacción corporal 
y alimentación emocional en un momento específico, a par-
tir de datos recolectados en un único punto temporal. 

La población estuvo compuesta por 785 estudiantes de 
la carrera profesional de Educación matriculados en el ciclo 
2024-II en una universidad pública peruana. De esta pobla-
ción, se seleccionó una muestra representativa de 258 estu-
diantes mediante un muestreo probabilístico, con un nivel 
de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%. En 
la Tabla 1 se observa que, del total de participantes, el 
73.3% eran mujeres y el 26.7% eran hombres. En cuanto 
al grupo etario, el 55.4% tenían entre 16 y 20 años, el 
33.3% tenían entre 21 y 25 años, mientras que el 11.2% 
tenían más de 25 años. Respecto a la especialidad, el 57.4% 
pertenecían a Primaria e Informática, el 27.1% a Inicial y 
Especial y el 15.5% a Matemática y Computación. 
 
Tabla 1. 
Características sociodemográficas de la muestra 

Variables n= 258 % 

Sexo 
Hombre 69 26.7 
Mujer 189 73.3 

Edad 
Entre 16 y 20 años 143 55.4 
Entre 21 y 25 años 86 33.3 

Más de 25 años 29 11.2 

Especialidad 

Inicial y Especial 70 27.1 
Primaria e Informática 148 57.4 
Matemática y Compu-

tación 
40 15.5 

 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

se estructuraron en el formulario de Google Forms. En la pri-
mera sección, se les pidió a los estudiantes que proporcio-
naran información sociodemográfica, la cual incluyó varia-
bles como el sexo, la edad y la especialidad. 

En la segunda sección se administró la Escala de Autoes-
tima de Rosenberg. Dicha escala es unifactorial y está com-
puesta por 10 afirmaciones que evalúan tanto los sentimien-
tos de satisfacción personal como el valor que las personas 
se atribuyen a sí mismas. Las respuestas se registran en una 
escala Likert donde 0 indica muy en desacuerdo y 3 significa 
muy de acuerdo. Sus propiedades psicométricas fueron eva-
luadas en un estudio previo realizado en Perú por Robles & 
Padilla (2018), en el cual se demostró que el instrumento 
presentaba adecuados niveles de fiabilidad (α = 0.797). 

En la segunda sección se administró el Body Shape Ques-
tionnaire (BSQ- 14), un instrumento unifactorial que evalúa 
el nivel de malestar que una persona siente respecto a su 
apariencia física y la preocupación por la forma de su 
cuerpo. La versión corta del cuestionario consta de 14 ítems 

en formato Likert, con opciones de respuesta que van desde 
nunca (1) hasta siempre (6). Los puntajes más altos indican un 
mayor nivel de insatisfacción corporal, reflejando mayor 
malestar con la propia imagen. En una investigación previa 
realizada en Perú, Izquierdo et al. (2021) encontraron que 
el cuestionario tenía una adecuada consistencia interna (ω 
= 0.962). 

En la tercera sección se aplicó el Cuestionario sobre Ali-
mentación Emocional, el cual mide el grado en que las emo-
ciones, como la ansiedad, la tristeza, el enojo o el aburri-
miento, influyen en los hábitos alimentarios de una persona. 
El cuestionario está conformado por 10 ítems de tipo Likert 
con cuatro opciones de respuesta que van desde nunca (0) 
hasta siempre (3). En una investigación previa realizada en el 
contexto peruano por Saintila et al. (2024) se determinó 
que el cuestionario mostró una fiabilidad adecuada (α = 
0.750). 

Para la recolección de datos, se empleó un proceso or-
ganizado y sistemático. Primero, se obtuvo la autorización 
de las autoridades universitarias para realizar el estudio. 
Con la aprobación, se invitó a los estudiantes a participar a 
través de la plataforma de mensajería WhatsApp. El mensaje 
de invitación incluía un enlace a la encuesta, una explicación 
clara sobre el propósito de la investigación, y las instruccio-
nes detalladas para responder las preguntas. Una vez que se 
alcanzó el número de 258 participantes requeridos para la 
muestra, se desactivó el acceso a la encuesta. 

El proceso de análisis de datos se realizó en tres fases 
para asegurar una evaluación precisa de los resultados. Pri-
mero, se crearon figuras para mostrar la distribución por-
centual de las variables de estudio. Luego, se llevó a cabo 
un análisis inferencial para explorar posibles asociaciones 
entre la autoestima, insatisfacción corporal y alimentación 
emocional y las sociodemográficas (sexo, edad y especiali-
dad). Para esto, se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado (X²) y 
el coeficiente V de Cramer, con el fin de medir la magnitud 
de las asociaciones. Finalmente, se aplicaron correlaciones 
con el coeficiente rho de Spearman, ya que las variables no 
seguían una distribución normal. Se consideraron significa-
tivas las correlaciones con un p-valor menor a 0.05. 

Esta investigación se realizó respetando los principios de 
la Declaración de Helsinki. En ese sentido, se informó a los 
estudiantes sobre los objetivos y la naturaleza del estudio, 
se obteniendo su consentimiento de forma voluntaria, y se 
les precisó que podían retirarse en cualquier momento. 
Además, se tomaron medidas estrictas para proteger la pri-
vacidad y la confidencialidad de los datos, garantizando el 
anonimato de los participantes y el manejo seguro de la in-
formación obtenida. 

 
Resultados 
 
Como se puede ver en la Figura 1, la mayoría de los par-

ticipantes (60.1%) tenían un nivel moderado de autoestima, 
mientras que el 28.3% presentaba un nivel bajo y solo el 
11.6% alcanzaba un nivel alto.  
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Figura 1. Distribución de porcentajes de la variable autoestima. 

 
En la Figura 2 se observa que el 46.1% de los estudiantes 

no presentaba insatisfacción corporal, el 32.9% experimen-
taba una insatisfacción leve, el 11.6% mostraba una insatis-
facción moderada y el 9.3% manifestaba una insatisfacción 
grave. 

La Tabla 2 presenta la asociación entre la autoestima y 
las variables sociodemográficas, las cuales se analizaron me-
diante la prueba Chi-Cuadrado. Los resultados obtenidos 
indican que el p-valor de dicha prueba fue superior a 0.05 
para todas las variables sociodemográficas analizadas, inclu-
yendo el sexo, la edad y la especialidad. Esto sugiere que no 
existen asociaciones significativas entre los niveles de auto-
estima y estas características sociodemográficas. 

En la Figura 3 se puede ver que el nivel de alimentación 
emocional del 45% de estudiantes era alto, del 34,1% era 
moderado, mientras que el 20.9% era bajo. El resultado ex-
puesto resulta preocupante, ya que casi la mitad de estu-
diantes tienden a comer en respuesta a problemas como el 

estrés, la ansiedad o la tristeza, en lugar de hacerlo por ham-
bre real. 
 

 
 

Figura 2. Distribución de porcentajes de la variable insatisfacción corporal. 

 

 
 

Figura 3. Distribución de porcentajes de la variable alimentación emocional. 

 
Tabla 2. 
Asociación entre la autoestima y las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Autoestima 

p* V de Cramer 
Bajo Moderado Alto 

Sexo 
Hombre 23 (33.3%) 34 (49.3%) 12 (17.4%) 

p > 0.05 0.144 
Mujer 50 (26.5%) 121 (64.0%) 18 (9.5%) 

Edad 
Entre 16 y 20 años 47 (32.9%) 81 (56.6%) 15 (10.5%) 

p > 0.05 0.088 Entre 21 y 25 años 20 (23.3%) 56 (65.1%) 10 (11.6%) 
Más de 25 años 6 (20.7%) 18 (62.1%) 5 (17.2%) 

Especialidad 
Inicial y Especial 15 (21.4%) 48 (68.6%) 7 (10.0%) 

p > 0.05 0.108 Primaria e Informática 46 (31.1%) 87 (58.8%) 15 (10.1%) 
Matemática y Computación 12 (30.0%) 20 (50.0%) 8 (20.0%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 

 
Tabla 3. 
Asociación entre la insatisfacción corporal y las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Insatisfacción corporal 

p* V de Cramer 
Sin insatisfacción Leve Moderada Grave 

Sexo 
Hombre 38 (55.1%) 17 (24.6%) 9 (13.0%) 5 (7.2%) 

p > 0.05 0.128 
Mujer 81 (42.9%) 68 (36.0%) 21 (11.1%) 19 (10.1%) 

Edad 
Entre 16 y 20 años 64 (44.8%) 47 (32.9%) 17 (11.9%) 15 (10.5%) 

p > 0.05 0.088 Entre 21 y 25 años 37 (43.0%) 31 (36.0%) 11 (12.8%) 7 (8.1%) 
Más de 25 años 18 (62.1%) 7 (24.1%) 2 (6.9%) 2 (6.9%) 

Especialidad 
Inicial y Especial 32 (45.7%) 21 (30.0%) 9 (12.9%) 8 (11.4%) 

p > 0.05 0.063 Primaria e Informática 66 (44.6%) 51 (34.5%) 17 (11.5%) 14 (9.5%) 
Matemática y Computación 21 (52.5%) 13 (32.5%) 4 (10.0%) 2 (5.0%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 
 

En la Tabla 3 se observa la asociación entre la insatisfac-
ción corporal y las variables sociodemográficas, las cuales se 

analizaron a través de la prueba Chi-Cuadrado. Los resulta-
dos obtenidos muestran que el p-valor de dicha prueba tam-
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bién fue superior a 0.05 para todas las variables sociodemo-
gráficas analizadas. Esto indica que no existen asociaciones 
significativas entre los niveles de insatisfacción corporal y 
las variables sociodemográficas. 

En la Tabla 4 se puede ver la asociación entre la alimen-
tación emocional y las variables sociodemográficas, las cua-
les fueron analizadas a través de la prueba Chi-Cuadrado. 

Los resultados obtenidos muestran que el p-valor de dicha 
prueba también fue mayor a 0.05 para todas las variables 
sociodemográficas analizadas. Esto significa que no existen 
asociaciones significativas entre los niveles de alimentación 
emocional y las mencionadas variables sociodemográficas.

 
Tabla 4. 
Asociación entre la alimentación emocional y las variables sociodemográficas 

Variables sociodemográficas 
Alimentación emocional 

p* V de Cramer 
Bajo Moderado Alto 

Sexo 
Hombre 15 (21.7%) 28 (40.6%) 26 (37.7%) 

p > 0.05 0.094 
Mujer 39 (20.6%) 60 (31.7%) 90 (47.6%) 

Edad 
Entre 16 y 20 años 27 (18.9%) 50 (35.0%) 66 (46.2%) 

p > 0.05 0.051 Entre 21 y 25 años 20 (23.3%) 27 (31.4%) 39 (45.3%) 
Más de 25 años 7 (24.1%) 11 (37.9%) 11 (37.9%) 

Especialidad 
Inicial y Especial 14 (20.0%) 25 (35.7%) 31 (44.3%) 

p > 0.05 0.069 Primaria e Informática 28 (18.9%) 51 (34.5%) 69 (46.6%) 
Matemática y Computación 12 (30.0%) 12 (30.0%) 16 (40.0%) 

* Prueba Chi-Cuadrado 

  
De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 5, los 

p-valores obtenidos mediante la prueba de normalidad de 
Kolmogórov-Smirnov para las variables autoestima, insatis-
facción corporal y alimentación emocional fueron menores 
que el nivel de significancia (p < 0,01). Esto indica que las 
puntuaciones no se ajustan a la distribución normal. Por 
ello, se optó por aplicar la prueba estadística no paramétrica 
de Rho de Spearman para evaluar la existencia de una co-
rrelación significativa entre las variables previamente men-
cionadas. 
 
Tabla 5. 
Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov para las variables de estudio 

Variables 
Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl p 
Autoestima 0.110 258 p < 0.01 

Insatisfacción corporal 0.115 258 p < 0.01 
Alimentación emocional 0.110 258 p < 0.01 

 
De acuerdo a la Tabla 6, la autoestima se correlacionó 

de manera inversa y significativa con la insatisfacción corpo-
ral (rs = -0.434, p < 0.01) y la alimentación emocional (rs 
= -0.337, p < 0.01). Además, la insatisfacción corporal se 
correlacionó de manera directa y significativa con la alimen-
tación emocional (rs = 0.646, p < 0.01). 
 
Tabla 6. 
Matriz de correlación entre las variables de estudio 

Variables de estudio 1 2 3 
1. Autoestima 1 - - 

2. Insatisfacción corporal -0.434** 1 - 
3. Alimentación emocional -0.337** 0.646** 1 

** p < 0.01 

 
Discusión 
 
Un resultado preliminar reveló que los estudiantes pre-

sentaban un nivel moderado de autoestima. Esto indica que, 
aunque generalmente se perciben de manera equilibrada, 
pueden experimentar inseguridades o dudas en ciertos mo-
mentos o áreas de sus vidas. Dichas inseguridades podrían 
impactar tanto su bienestar emocional como su capacidad 

para enfrentar los desafíos académicos y sociales. Investiga-
ciones realizadas en Ecuador (Arias & Escobar, 2023), Brasil 
(Da Silva & Dos Santos, 2020) y Perú (Gamarra et al., 
2024) arrojaron resultados similares, mostrando que los es-
tudiantes también presentaban niveles moderados de auto-
estima. Estos estudios coinciden en destacar que, aunque 
los jóvenes mantienen una autoevaluación razonablemente 
positiva, persisten áreas de vulnerabilidad emocional que 
pueden afectar su desempeño académico, sus relaciones 
interpersonales y su bienestar general. 

Otro hallazgo emergente muestra que la mayoría de 
los estudiantes no presentaba insatisfacción corporal, aun-
que cerca de un tercio manifestó cierta incomodidad leve 
con su imagen física. Esto sugiere que, si bien muchos se 
sienten mayormente satisfechos con su apariencia, un 
grupo significativo aún experimenta algunas preocupacio-
nes relacionadas con su cuerpo. Investigaciones previas 
realizadas en el contexto ecuatoriano refuerzan estos re-
sultados. Por ejemplo, Solís & Vargas (2024) identificaron 
que el 45.6% de estudiantes reportaba un bajo nivel de 
insatisfacción corporal, indicando que, aunque había cierta 
inconformidad, esta no llegaba a afectarles de manera sig-
nificativa. De forma similar, Chasiquiza & Gavilanes 
(2023) encontraron que el 71.8% de los estudiantes uni-
versitarios mostraba una insatisfacción corporal mínima. 

También se descubrió que casi la mitad de los estudian-
tes valoró la alimentación emocional en un nivel alto, lo 
que indica que se identifican como comedores emociona-
les. Esto sugiere que un número significativo de ellos re-
curre a la comida como una forma de manejar sus emocio-
nes, ya sea para aliviar el estrés, la ansiedad o la tristeza. 
Este patrón de comportamiento puede tener implicacio-
nes importantes para su salud física y mental. Algunos es-
tudios realizados en diferentes latitudes respaldan el ha-
llazgo descrito. Por ejemplo, Grajek et al. (2022) encon-
tró que la alimentación emocional era una conducta que 
caracterizaba al 37.9% de estudiantes polacos. Del mismo 
modo, Mansoury (2024) desarrolló un estudio en Arabia 
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Saudita y reportó que el 41.2% de los participantes fueron 
categorizados como comedores emocionales. Por otro lado, 
en Turquía, Oruç et al. (2022) determinaron que los índi-
ces de ingesta emocional eran elevados. 

Un hallazgo interesante indica que existe una relación 
inversa y significativa entre la autoestima y la insatisfacción 
corporal. Esto implica que los estudiantes que presentan ni-
veles más altos de autoestima tienden a experimentar me-
nos insatisfacción con su imagen corporal. Este vínculo su-
giere que una percepción positiva de uno mismo puede ac-
tuar como un factor protector frente a las preocupaciones 
relacionadas con la apariencia física, lo que es especialmente 
relevante en la etapa universitaria, donde los jóvenes en-
frentan múltiples presiones sociales y culturales que pueden 
influir en su autoimagen. Algunos estudios previos también 
encontraron resultados similares en el contexto de la edu-
cación superior universitaria (Hysi, 2024; Padrón et al., 
2015; De Souza et al., 2014). 

Otro hallazgo importante indica que existe una relación 
inversa y significativa entre la autoestima y la alimentación 
emocional. Esto sugiere que los estudiantes con niveles más 
altos de autoestima tienden a recurrir menos a la comida 
como una forma de manejar sus emociones. Aquellos con 
una autoestima más baja, por el contrario, pueden ser más 
propensos a utilizar la comida como una estrategia para li-
diar con el estrés, la ansiedad o la tristeza. Este hallazgo re-
salta la importancia de abordar la autoestima no solo en el 
contexto de la salud mental, sino también como un factor 
clave en la adopción de hábitos alimentarios más saludables. 
Al fomentar una autoestima positiva, es posible reducir la 
dependencia emocional hacia la comida, contribuyendo así 
al bienestar físico y emocional de los estudiantes. Existen 
estudios, tanto en el contexto universitario como en la po-
blación en general, cuyos resultados son consistentes con lo 
reportado en la presente investigación (Koçak & Çağatay, 
2024; Putri et al., 2023; Gündoğmuş et al., 2022). 

De igual manera, se determinó que existe una relación 
directa y significativa entre la insatisfacción corporal y la ali-
mentación emocional. Esto quiere decir que los estudiantes 
que presentan mayores niveles de insatisfacción con su ima-
gen corporal suelen recurrir con mayor frecuencia a la co-
mida como una forma de gestionar sus emociones. Esta re-
lación sugiere que, cuando las personas experimentan des-
contento con su apariencia física, pueden utilizar la alimen-
tación emocional como un mecanismo de afrontamiento 
para lidiar con el malestar emocional, lo que podría tener 
implicaciones negativas para su salud física y mental. Lo ex-
puesto ha sido reportado en investigaciones realizadas en el 
contexto universitario (Estrada et al., 2024a; Hao et al., 
2023; Elkin & Kalabaş, 2023). 

En general, los hallazgos de la presente investigación re-
saltan la complejidad del bienestar emocional y físico de los 
estudiantes universitarios. Como se puede corroborar, la 
autoestima, la insatisfacción corporal y la alimentación 
emocional están interrelacionadas y desempeñan un papel 
importante en la vida diaria de los jóvenes. Esta intercone-
xión sugiere que el estado emocional de los estudiantes 

puede influir significativamente en su percepción de la ima-
gen corporal y, a su vez, en sus hábitos alimentarios. A pesar 
de que muchos estudiantes parecen manejar estas áreas de 
forma moderada, las vulnerabilidades identificadas pueden 
afectar su calidad de vida, generando un ciclo que podría 
perpetuar la insatisfacción y el malestar emocional.  

Esta investigación tiene varias fortalezas destacables. Al 
centrarse en la relación entre la autoestima, la insatisfacción 
corporal y la alimentación emocional, ofrece una visión pro-
funda sobre aspectos importantes del bienestar de los estu-
diantes universitarios, un grupo que a menudo afronta pro-
blemas relacionados con su salud mental y física. Además, el 
estudio utiliza instrumentos confiables para evaluar cada una 
de las variables, lo que garantiza la solidez de los resultados. 
Estos hallazgos no solo aportan al conocimiento científico, 
sino que también pueden ser de gran utilidad para diseñar 
programas de intervención que ayuden a los jóvenes a mejo-
rar su relación con la alimentación y su propio cuerpo. 

Finalmente, es importante señalar que la presente inves-
tigación tiene algunas limitaciones que deben considerarse al 
interpretar los resultados. Primero, se llevó a cabo en una 
única universidad, lo que restringe la posibilidad de generali-
zar los hallazgos a otros contextos universitarios. Asimismo, 
se utilizaron tres cuestionarios autoadministrados, lo cual po-
dría haber introducido sesgos de deseabilidad social. Final-
mente, al tratarse de un diseño transversal, los datos reflejan 
únicamente las percepciones y comportamientos de los estu-
diantes en un momento específico, sin proporcionar informa-
ción sobre su evolución en el tiempo. Para abordar estas li-
mitaciones, se recomienda ampliar la muestra a otras univer-
sidades y emplear una combinación de técnicas de recolec-
ción de datos, como entrevistas o estudios longitudinales, que 
permitan una comprensión más completa y precisa de la re-
lación entre las variables investigadas. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados de la investigación indican que existe una 

relación significativa entre la autoestima, la insatisfacción cor-
poral y la alimentación emocional en una muestra de estu-
diantes universitarios peruanos. En particular, la autoestima 
presentó una relación inversa con la insatisfacción corporal y 
la alimentación emocional. Esto implica que, a medida que 
aumenta la autoestima, disminuyen tanto la insatisfacción 
corporal como la tendencia a alimentarse emocionalmente. 
Es decir, las personas con mayor autoestima tienden a tener 
una mejor percepción de su cuerpo, lo que se traduce en una 
menor preocupación por su apariencia física y, por lo tanto, 
en una reducción de la necesidad de recurrir a la comida 
como una forma de gestionar emociones negativas. Por otro 
lado, se observó que la insatisfacción corporal mostró una re-
lación directa con la alimentación emocional. Esto sugiere 
que aquellos que experimentan un mayor nivel de insatisfac-
ción con su imagen corporal son más propensos a recurrir a 
la comida como un mecanismo de afrontamiento ante sus 
emociones. Por tanto, se sugiere que las universidades im-
plementen programas de intervención que se centren en el 
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desarrollo de la autoestima y la promoción de una imagen 
corporal positiva entre los estudiantes. Tales programas po-
drían incluir talleres sobre la aceptación del cuerpo, la edu-
cación emocional y estrategias para manejar la alimentación 
emocional. Además, es fundamental fomentar un ambiente 
universitario que apoye la diversidad corporal y reduzca la 
presión social relacionada con estándares de belleza poco 
realistas. Asimismo, se recomienda que los profesionales de 
la salud y la educación colaboren para diseñar actividades 
que integren la actividad física y hábitos alimentarios salu-
dables, lo que podría ayudar a mejorar no solo la imagen 
corporal, sino también el bienestar general de los estudian-
tes. Por otro lado, es necesario que las políticas educativas 
prioricen tanto la salud física como la emocional. Esto se 
puede lograr integrando programas que enseñen habilidades 
emocionales, fomentando espacios y actividades para el 
ejercicio regular, y ofreciendo apoyo psicológico accesible 
para los estudiantes. Finalmente, es importante realizar un 
seguimiento para observar cómo estas políticas impactan en 
el aprendizaje, permitiendo ajustes que optimicen los resul-
tados. 
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