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Resumen. El objetivo de esta investigación fue determinar las propiedades psicométricas propuestas por Marsh, Martin y Jackson
(2010) para la versión corta del Physical Self Description Questionnaire (PSDQ-S). La muestra total fue de 1071 adolescentes de la
ciudad de Chihuahua, México, con edades comprendidas entre 13 y 18 años (M = 15.52 ± 1.42 años). La aplicación fue de forma
sistematizada. La estructura factorial del cuestionario se realizó mediante análisis factoriales exploratorios y confirmatorios. Éstos,
mostraron una estructura de nueve factores: actividad física, apariencia, grasa corporal, coordinación, resistencia, flexibilidad, salud,
competencia deportiva y fuerza, los cuales demostraron que el cuestionario es válido y confiable (GFI=.956; RMSEA=.041; CFI=.975).
La estructura de los nueve factores atiende a criterios estadísticos y sustantivos, ha mostrado adecuados indicadores de ajuste de fiabilidad
y validez. En conclusión, el PSDQ-S puede ser una herramienta útil para avanzar en el estudio de los factores que afectan al autoconcepto
físico en adolescentes.
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Abstract. The aim of this research was to determine the psychometric properties proposed by Marsh et al. (2010) for the Physical Self-
Description Questionnaire (PSDQ-S). The total sample has been composed by 1,071 teenagers from the city of Chihuahua, México,
with ages from 13 to 18 years old (M = 15.52 ± 1.42 years). The Questionnaire was by computer. The factor structure of the
questionnaire was analyzed through confirmatory factor analysis. This analysis shows that a nine-factor structure is viable and adequate
for the total sample and the populations of athletes and non-athletes. The nine-factor structure (physical activity, appearance, body fat,
coordination, endurance, flexibility, health, sport competence, and strength) is viable and reliable (GFI=.956; RMSEA=.041; CFI=.975).
According to statistical and substantive criteria, the nine-factor structure showed adequate indicators of reliability and validity adjustments.
In conclusion, the PSDQ-S can be a useful tool to advance in the study of the factors affecting physical self-concept.
Keywords: validity; reliability; psychometrics; psychological assessment; physical self-concept.

Introducción

Existe una preocupación por parte de la comunidad cien-
tífica y profesionales de la salud por conocer el autoconcepto
físico, debido a que la obesidad genera problemas de salud,
hasta llegar a la muerte. En niños y adolescentes desde cinco
a 19 años, contaban con sobrepeso u obesidad 340 millones
en el 2016, con una prevalencia de 18% (Organización Mun-
dial de la Salud, 2018a). En México para el 2012 casi 4 de cada
10 adolescentes (12 a 19 años) presentan sobrepeso u obesi-
dad con una prevalencia de 36.3% (ENSANUT, 2016). Con
estos datos al alza, es necesario hacer consciente a la pobla-
ción en conocerse, identificar los ideales si son posibles,
con ello realizar hábitos saludables.

En la sociedad el autoconcepto es base importante para
una adecuada interacción entre las personas, es multifacético,
por el valor personal. En la presente investigación es de
interés el autoconcepto físico como una parte del
autoconcepto general. Éste consiste en la autopercepción
de características físicas como la condición, competencia
física o deportiva, coordinación, flexibilidad, imagen corpo-
ral, resistencia, fuerza, autoestima, potencia aeróbica
(Fernández-Bustos, González-Martí, Contreras & Cueva,
2015; Fernández, Contreras, García & González, 2010; Grao-
Cruces, Fernández-Martínez & Nuviala, 2016; Moreno,
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Cervelló & Moreno, 2008). Esta autopercepción varía según
características físicas que presenta la persona como sobre
peso, bajo peso o peso normal (Baena, Vega & Ramírez, 2018),
así como insatisfacción corporal y hábitos saludables que se
adquieren desde edades tempranas (Longmuiremail, Colley,
Wherley & Tremblay, 2014).

La práctica de actividad física ayuda en la percepción de
las capacidades y percepciones de autoconcepto (Kyle,
Mendo, Garrido & Sánchez, 2016; Martínez & González-
Hernández, 2018; Rosa, García, & Carrillo, 2019), a su vez,
visualizarse con fuerza muscular y peso adecuado, las per-
sonas se perciben resistentes, fuertes y satisfechos con su
propio cuerpo, lo que contribuye a una adecuada autoestima.
Lo anterior genera motivación para cumplir sus objetivos
sobre autoconcepto físico, y continuar con la realización de
actividad física

Las mujeres, ante los estereotipos presentan mayor pre-
ocupación por ser juzgadas por su apariencia por el uso de
ropa, es específicamente deportiva (Baena et al., 2018). Es
decir, una condición física saludable se asocia con un
autoconcepto físico positivo (Grao-Cruces. et al., 2016; Reigal,
Videra, Parra & Juárez, 2012) y un auto concepto negativo
genera vulnerabilidad ante la presión cultural sobre la delga-
dez (Rodríguez, González-Fernández & Goñi, 2013).

El autoconcepto físico es generador de preocupación y
cambios en la percepción de sí mismos en la adolescencia, de
la imagen ideal y la real (Fernández-Bustos et al., 2015), debi-
do a los cambios biológicos, físicos, psicológicos y sociales,
así como los hábitos adquiridos para la vida adulta
(McMichan, Gibson & Rowe, 2018; Pakarinen, Parisod, Smed



- 23 -Número 37, 2020 (1º semestre)                                 RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación

& Salanterä, 2017), aunados con factores demográficos, so-
ciológicos, conductuales educacionales y tradicionales (Mo-
reno, et al., 2008), rendimiento académico (Yáñez, Barraza &
Mahecha, 2016), habilidades motrices (Murgui, García &
García, 2016). Se manifiestan consecuencias psicológicas
como autoestima baja (Delgado-Floody, Carter-Thuillier, Jerez-
Mayorga, Cofré-Lizama & Martínez-Salazar, 2018), depresión
y trastornos alimenticios (Baile y, Hetrick, Rosenbaum, Purcell
& Parker, 2018).

En adolescentes entre 15 y 19 años la depresión es la
tecer causa principal de enfermedad; entre 10 a 19 años, a
nivel mundial uno de cada seis presentan sobrepeso u
obseidad en el 2016, con un 20% más en occidente que en
oriente (Organización Mundial de la Salud, 2018b).

Por ello en el presente estudio (Montero & León, 2005)
se investiga la estructura factorial de la versión corta del
Physical Self Description Questionnaire (PSDQ-S) propues-
ta por Marsh, Martín y Jackson, (2010), lo que se justifica por
la importancia de comprobar la estructura factorial de un
instrumento y la equivalencia psicométrica del mismo en dis-
tintos grupos (Abalo, Lévy, Rial & Varela, 2006). Con la fina-
lidad de validar en población mexicana esta versión.

El cuestionario de autoconcepto físico (PSDQ) es un ins-
trumento multidimensional, las escalas han presentado cam-
bios hasta crearse la versión corta. En un inicio presentaba
once escalas de manera directa: Fuerza, Grasa Corporal, Ac-
tividad, Resistencia / Aptitud, Competencia Deportiva, Co-
ordinación, Salud, Apariencia, Flexibilidad, Físico Global y
Autoestima Global (Marsh, 1996; Marsh, Richards, Johnson,
Roche y Tremayne, 1994). De los 70 ítems de la versión origi-
nal, se generó una versión corta (PSDQ-S) con solo 40 ítems
con resultados similares (Marsh, et al., 2010). Se realizó un
estudio con anterioridad del autoconcepto con el physical
self-concept Questionaire (Blanco, Banco, Viciana & Zueck,
2015), pero dirigido a estudiantes universitarios mexicanos,
se sugiere tener posibilidades de instrumentos válidos y
confiables para diferentes poblaciones.

Método

Participantes
La muestra consta de 1071 adolescentes, todos ellos es-

tudiantes de secundaria y nivel medio superior de la ciudad
de Chihuahua, México, se obtuvo mediante un muestreo por
conveniencia. La edad de los participantes fluctuó entre los
13 y 18 años, con una media de 15.52 y una desviación
estándar de 1.42 años.

Instrumento
La versión corta del Physical Self Description

Questionnaire (PSDQ-S) de Marsh et al. (2010), fue el cues-
tionario utilizado, éste consta de 40 ítems que evalúa el
autoconcepto físico, distribuidos en once subescalas: apa-
riencia, grasa corporal, coordinación, resistencia, flexibilidad,
salud, actividad física, competencia deportiva, fuerza,
autoconcepto físico general y autoestima. Las primeras nue-
ve subescalas evalúan dimensiones específicas del
autoconcepto físico, mientras que las dos últimas evalúan
dimensiones generales del autoconcepto físico.

El participante responde a cada uno de los 40 ítems, en

una escala de 1 (falso) a 6 (verdadero), según se encuentra
de acuerdo con lo mencionado en cada uno de los ítems.

Para el presente estudio, además de traducir los ítems del
cuestionario, se hicieron dos adaptaciones a la versión de
Marsh et al. (2010). Motivo por el cual, se referirá al cuestio-
nario PSDQ-S como cuestionario PSDQ-SM.

Dentro de la primera adaptación, en la versión original
las seis opciones de respuesta se puntúan 1 (Falso) a 6 (Ver-
dadero); esto fue modificada para la presente investigación,
las opciones de respuesta van de 0 (Totalmente Falso) a 5
(Totalmente Verdadero). Esta se justifica porque las perso-
nas asocian con mayor naturalidad al «0» con la categoría
«Totalmente Falso».

La segunda adaptación consistió en aplicar el instru-
mento por medio de una computadora con el fin de permitir el
almacenamiento de los datos sin etapas previas de codifica-
ción, con una mayor precisión y rapidez.

Procedimiento
Una vez conseguido el permiso tanto de las autoridades

educativas como el de las familias, se invitó a participar a
estudiantes de secundaria y bachillerato de la ciudad de
Chihuahua, México. Posteriormente, el instrumento fue apli-
cado en una sesión de 60 minutos; en las aulas de los cen-
tros educativos correspondientes. Al inicio de cada aplica-
ción se dieron a conocer, a cada participante, los objetivos
de la investigación y solicitaba su mayor sinceridad al con-
testar.

Una vez aplicado el instrumento se procedió a recopilar y
analizar los datos mediante el paquete estadístico SPSS 18.0
y AMOS 21.0.

Análisis de datos
El primer paso consistió en calcular la asimetría y la

curtosis de cada ítem, para determinar si se cumplía el su-
puesto de normalidad.

Luego, se sometieron a prueba dos modelos de medida:
el PSDQ-SMA, que responde a una estructura de once fac-
tores acorde a la distribución original de los ítems dentro del
cuestionario y el modelo PSDQ-SMB, correspondiente a la
estructura factorial del modelo anterior sin los factores
autoconcepto físico general y autoestima (por medir dimen-
siones generales del autoconcepto físico), así como los ítems
que de acuerdo con los índices de modificación resultaron
no adecuados.

Posteriormente se calculó la fiabilidad de los factores del
mejor de los modelos de medida obtenido, a través del Coefi-
ciente Alpha de Cronbach (Elosua & Zumbo, 2008; Nunnally
& Bernstein, 1995) y del Coeficiente Omega (Revelle &
Zinbarg, 2009; Sijtsma, 2009).

Para conducir los análisis factoriales confirmatorios se
utilizó el software AMOS 21 (Arbuckle, 2012), las varianzas
de los términos de error fueron especificados como parámetros
libres, en las variables latentes (factores) se fijó uno de los
coeficientes estructurales asociados a uno, para que su es-
cala sea igual a la de una de las variables observables (ítems).
El método de estimación empleado fue el de Máxima Verosi-
militud (ML) con la aplicación de procedimientos de
remuestreo bootstrap para los casos de no normalidad (Byrne,
2010; Kline, 2011); aun cuando en AMOS 21.0 el ML es espe-
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cialmente robusto para posibles casos de no normalidad,
especialmente si la muestra es suficientemente amplia y los
valores de asimetría y curtosis no son extremos (asimetría <
|2| y curtosis < |7|).

Se siguió la recomendación de Thompson (2004), debido
a que cuando se emplea análisis factorial confirmatorio se
debe corroborar no sólo el ajuste de un modelo teórico, sino
que es recomendable comparar los índices de ajuste de va-
rios modelos alternativos para seleccionar el mejor.

Para evaluar el ajuste del modelo se emplearon el estadís-
tico Chi-cuadrado, el índice de bondad de ajuste (GFI) y el
error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) como
medidas absolutas de ajuste. El índice de bondad ajustado
(AGFI), el Índice Tucker-Lewis (TLI) y el índice de bondad
de ajuste comparativo (CFI) como medidas de ajuste
incremental. La razón de Chi-cuadrado sobre los grados de
libertad (CMIN/GL) y el Criterio de Información de Akaike
(AIC) como medidas de ajuste de parsimonia (Byrne, 2010;
Gelabert, et al., 2011).

Resultados

Asimetría y curtosis de los ítems del cuestionario
Todos los ítems muestran valores de asimetría de ± 2.35 y

± 4.90 de curtosis, por lo que se infiere que se ajustan razona-
blemente a una distribución normal; por otro lado, el índice
multivariado de Mardia por encima del valor 70 indica ausen-
cia de normalidad multivariada (Rodríguez & Ruiz, 2008).

Análisis factorial confirmatorio muestra total
Los resultados globales del análisis factorial confirmato-

rio (GFI=.857; RMSEA=.057; CFI=.914) para el modelo PSDQ-
SMA que corresponde a una estructura de once factores
acorde a la distribución original de los ítems dentro del cues-
tionario, indican que el modelo de medición no es aceptable
(Tabla 1).

Los factores del modelo PSDQ-SMA explican aproxima-
damente el 73% de la varianza y de acuerdo con los resulta-
dos obtenidos 9 de los 40 ítems saturan por debajo de .70 en
su dimensión prevista (Tabla 2).

Los resultados globales del análisis factorial confirmato-
rio (GFI=.956; RMSEA=.041; CFI=.975) del segundo modelo
sometido a prueba (PSDQ-SMB), corresponde a la estructu-
ra factorial del modelo anterior, pero sin los factores
autoconcepto físico general y autoestima sin los ítems 1, 4, 7,
8, 12, 13, 15, 32 y 36 indican que este modelo de medición es
mejor que el modelo anterior y que su ajuste es óptimo (Tabla
1). Los factores de este modelo explican aproximadamente el
80% de la varianza. Por otro lado solo dos de los ítems satura
por debajo de .70 en su dimensión prevista (Tabla 3). Obser-
vándose además, en ambos modelos, intercorrelaciones de
bajas a moderadas entre los factores evidenciando una ade-

cuada validez discriminante entre ellos.
Todos los factores obtenidos en los análisis factoriales

Tabla 2
Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo PSDQ-SMA.
Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

Pesos Factoriales
8 .74

20 .81
27 .82
33 .87
12 .86
18 .77
28 .86
9 .79

17 .88
21 .84
1 .69
7 .66

16 .82
19 .73
26 .81
4 .76

30 .82
37 .81
3 .84

14 .88
36 .80
6 .66

15 .58
25 .69
32 .59
39 .66
10 .82
22 .90
34 .88
2 .78

13 .82
29 .84
11 .87
23 .88
35 .87
5 .71

24 .29
31 .81
38 .77
40 .22

Correlaciones Factoriales
F1 -
F2 .41 -
F3 .12 0 -
F4 .65 .61 0 -
F5 .80 .45 .20 .73 -
F6 .54 .54 0 .75 .69 -
F7 0 0 .21 0 0 0 -
F8 .78 .51 .07 .76 .85 .60 0 -
F9 .73 .63 0 .76 .85 .70 0 .82 -

F10 .57 .66 .24 .66 .61 .51 0 .61 .68 -
F11 .60 .74 0 .83 .65 .63 0 .68 .75 .81 -

Nota: F1 = actividad física, F2 = apariencia, F3 = grasa corporal, F4 = coordinación, F5 = 
resistencia,
F6 = flexibilidad, F7 = salud, F8 = competencia deportiva, F9 = fuerza, F10 = autoconcepto
físico general, F11 = autoestima

Tabla 3
Soluciones estandarizadas análisis factorial confirmatorio para el Modelo PSDQ-SMB.
Ítem F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

Pesos Factoriales
20 .76
27 .86
33 .86
18 .84
28 .84
9 .79
17 .88
21 .84
16 .83
19 .72
26 .82
30 .84
37 .81
3 .85
14 .89
6 .69
25 .70
39 .61
10 .81
22 .90
34 .88
2 .70
29 .87

Correlaciones Factoriales
F1 -
F2 .39 -
F3 .07 0 -
F4 .65 .55 0 -
F5 .81 .47 .14 .74 -
F6 .49 .49 0 .72 .61 -
F7 .07 0 .20 0 0 .08 -
F8 .77 .50 0 .77 .84 .57 0 -
F9 .76 .62 0 .77 .91 .68 0 .87 -

Nota: F1 = actividad física, F2 = apariencia, F3 = grasa corporal, F4 = coordinación, F5 = 
resistencia,
F6 = flexibilidad, F7 = salud, F8 = competencia deportiva, F9 = fuerza

Tabla 1
Índices absolutos, incrementales y de parsimonia para los modelos generados.

Índices absolutos Índices incrementales Índices de parsimonia
Modelo χ2 GFI RMSEA AGFI TLI CFI CMIN/DF AIC

PSDQ-SMA 3110.896* .857 .057 .832 .904 .914 4.450 3352.896
PSDQ-SMB 565.282* .956 .041 .940 .969 .975 2.785 711.282

Nota: * p < .05; GFI = índice de bondad de ajuste; RMSEA = error cuadrático medio de
aproximación; AGFI = índice de bondad ajustado; TLI = índice de Tucker-Lewis; CFI = índice
de bondad de ajuste comparativo; CMIN/DF = razón de Chi-cuadrado sobre los grados de
libertad; AIC = criterio de información de Akaike
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confirmatorios, en ambos modelos, alcanzan valores de con-
sistencia interna iguales o por encima de .70; evidenciando
una consistencia interna adecuada para este tipo de
subescalas (Tabla 4).

Discusión y Conclusiones

De los resultados mostrados, de su análisis y tomando
en cuenta que el objetivo principal de este estudio fue el de
examinar la estructura interna de la versión corta del Physical
Self Description Questionnaire (PSDQ-SM), se pueden ob-
tener las siguientes conclusiones:

1) Los análisis factoriales confirmatorios realizados apo-
yan la estructura factorial de nueve factores (actividad físi-
ca, apariencia, grasa corporal, coordinación, resistencia, fle-
xibilidad, salud, competencia deportiva y fuerza), donde los
factores así obtenidos presentan saturaciones factoriales
estandarizadas adecuadas, saturaciones que, en general, se
corresponden con la estructura propuesta para el cuestiona-
rio por Marsh et al. (2010); no obstante la necesidad de elimi-
nar dos factores y nueve de los ítems. Además, los factores
correlacionan entre sí de forma positiva y estadísticamente
significativa lo cual muestra que a medida que mejora la per-
cepción del autoconcepto físico en alguna de las dimensio-
nes, también mejora en las otras.

2) Todos los factores evidenciaron una consistencia in-
terna aceptable; a pesar del número reducido de ítems en
cada uno de ellos.

El autoconcepto se forma por la percepción personal de
las características de la persona como sobre peso, bajo peso
o peso normal (Baena, Vega & Ramírez, 2018), así como insa-
tisfacción corporal y hábitos saludables que se adquieren
desde edades tempranas (Longmuiremail, Colley, Wherley
& Tremblay, 2014), es de suma importancia contar con herra-
mientas que apoyen en la medición del autoconcepto físico.
En síntesis, el análisis de las propiedades psicométricas del
cuestionario PSDQ-SM ha mostrado que una estructura de
nueve factores, de acuerdo con los requisitos psicométricos
establecidos, es válido y confiable. La estructura de nueve
factores ha mostrado adecuados indicadores de ajuste y de
validez. Contar con instrumentos con estas características
son de suma importancia

Cuando menos dos limitaciones están presentes en este
trabajo. La primera es que los participantes son solo estu-
diantes, lo que supone una amenaza para la posibilidad de
generalizar estos resultados. Ampliar la muestra (agregando
por ejemplo adolescentes que no sean estudiantes) es un
área de trabajo de cara al futuro. La segunda limitación pro-
viene del propio instrumento de medición, que se basa en el
autoinforme y que por ello puede contener los sesgos que

se derivan de la deseabilidad social.
Asimismo, en investigaciones futuras, es indispensable

comprobar si el cuestionario resulta útil para predecir, por
ejemplo, la insatisfacción corporal y problemas relacionados
con conductas alimentarias.
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PSDQ-SMA PSDQ-SMB
Factor O α O α

Actividad física .885 .883 .867 .876
Apariencia .870 .870 .827 .827
Grasa corporal .876 .875 .876 .875
Coordinación .861 .856 .834 .828
Resistencia .839 .839 .810 .806
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