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Resumen. La imagen corporal es un factor multidimensional importante en la adherencia a la actividad física, así como para el bienestar 
psicológico y social, sin embargo, generalmente no se le da la importancia que merece, especialmente después de la pandemia que se 
ha producido en los últimos años. Se presentó un cuestionario utilizando la herramienta Google Forms para conocer la opinión de los 
estudiantes universitarios sobre su manejo de la autopercepción de la imagen corporal. Se utilizó una estrategia de selección no proba-
bilística basada en el muestreo por coexistencia para escoger a 288 estudiantes para el estudio. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney 
para determinar los vínculos entre los distintos ítems y dimensiones en función del género y la especialidad educativa, y la prueba Rho 
de Spearman para comprobar si existía relación entre la edad y el índice de masa corporal y sus respuestas en las distintas dimensiones. 
Los resultados mostraron que, a pesar de una aceptable percepción de su imagen corporal por parte de la muestra analizada, existen 
diferencias de género y entre especialidades. Así, se puede concluir que las organizaciones públicas deberían desarrollar líneas de ac-
tuación para mejorar y mantener una buena percepción de la imagen corporal en esta población. 
Palabras clave: estudiantes universitarios, imagen corporal, género, especialidad educativa, edad, índice de masa corporal, salud.  
 
Abstract. Body image is an important multidimensional factor in adherence to physical activity as well as for psychological and social 
well-being, yet it is generally not given the importance it deserves, especially after the pandemic that has occurred in recent years. A 
questionnaire was presented using the Google Forms tool to find out what university students thought about its management of self-
perception of body image. A non-probability selection strategy based on coexistence sampling was used to pick 288 students for the 
study. The Mann-Whitney U test was used to determine the links between the various items and dimensions according to sex and 
education specialty, and the Spearman's Rho test was used to see if there was a relationship between age and body mass index and their 
replies in the various dimensions. The results showed that despite an acceptable perception of their body image by the sample analyzed, 
there are gender and inter-specialty differences. Thus, it can be concluded that public organizations should develop lines of action to 
improve and maintain good body image perceptions in this population. 
Keywords: university students, body image, gender, educational specialty, age, body mass index, health.
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Introducción  
 
La imagen corporal (IC) se puede entender desde un 

punto de vista jerárquico y multidimensional (López Gon-
zález & Ortega Tudela, 2017), que engloba un conjunto de 
percepciones que las personas pueden tener sobre sus capa-
cidades, condición física, fuerza y apariencia física (Duno & 
Acosta, 2019). Principalmente, este aspecto se ve influen-
ciado positivamente por un estilo de vida físicamente activo 
mediante actividad física (AF) frecuente y alimentación sa-
ludable, entre otros aspectos (Jekauc et al., 2017; Kyle 
et al., 2015). Además, existen diferentes factores sociales 
que han demostrado generar variaciones de la IC, como la 
concepción de un cuerpo ideal en una sociedad concreta 
(Edwards et al., 2016), la influencia de los medios de co-
municación y de las redes sociales (Spencer et al., 2015), así 
como la aparición de estereotipos de género en el deporte 
(El Ghoch et al., 2013). Estas circunstancias han demos-
trado tener un impacto negativo sobre los jóvenes universi-
tarios, quienes pueden llegar a desarrollar determinados 
trastornos de la conducta alimentaria (Duno & Acosta, 
2019; Rincón Barreto et al., 2019; Ruiz Maciá & Quiles 
Marcos, 2021), mostrando las mujeres una mayor prevalen-
cia respecto al sexo masculino (Lara Cervantes & Nieto 
Mendoza, 2019). En consecuencia, la salud mental se ha 
convertido en uno de los temas prioritarios que deben abor-
dar las organizaciones públicas (Berryman et al., 2018; Lee 
et al., 2020). 

Asimismo, dada su importancia en el origen, la gestión 
y el cese de la AF, la IC es un componente importante en 
los dominios de la psicología del deporte y el ejercicio (Sa-
biston et al., 2019). Comprender la asociación entre la IC 
y la AF es fundamental para mejorar la experiencia de la AF 
así como promover y mantener las prácticas deportivas y de 
ejercicio en todos los grupos (Kirkcaldy et al., 2002). En 
relación con las capacidades y el crecimiento personal, se 
considera que la AF y la IC provocan bienestar psicológico, 
que se define como un estado de plenitud y realización psi-
cológica (Valle Raleig et al., 2019). Según González Her-
nández et al., (2017), la AF tiene una serie de efectos posi-
tivos sobre la salud y la calidad de vida, incluyendo un me-
nor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovascula-
res y obesidad; además, ayuda a sentirse mejor con el as-
pecto físico y más feliz consigo mismo (Rangel Ledezma 
et al., 2017). Por otro lado, la autoestima tiene consecuen-
cias en la alteración de la salud tanto física como mental a 
través del mantenimiento de conductas y estilos de vida se-
dentarios. En este sentido, según un estudio (Cruzat-Man-
dich et al., 2016), tener una visión negativa del propio 
cuerpo puede conducir a cambios psicológicos como bajo 
estado de ánimo, baja autoestima, depresión, ansiedad, au-
tolesiones, ideación suicida y trastornos de la conducta ali-
mentaria. En definitiva, numerosos autores han señalado 
que la práctica de AF ayuda a las personas a sentirse mejor 
con su cuerpo, mejora la autoestima, una IC saludable, la 
autoaceptación y el desarrollo personal (Moreno-Murcia 
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et al., 2011). En consecuencia, estas autopercepciones fa-
vorables ofrecen ventajas para la salud y el bienestar general 
(Cairney et al., 2014; McMahon et al., 2017).  

En este sentido, hay muchas investigaciones centradas 
en la IC, y ésta forma parte de un término más global: el 
autoconcepto. El autoconcepto se refiere a las descripciones 
o etiquetas que una persona se asigna a sí misma, que con 
frecuencia están ligadas a características físicas y conductua-
les o a aspectos emocionales (Álvarez Rivera et al., 2015), 
contribuyendo a la creación de la autoimagen. Estas atribu-
ciones se dividen en dos aspectos: 1) descriptivo, refirién-
dose a la autoimagen a través de una representación mental, 
escrita o verbal de los propios rasgos; y 2) evaluativo, que 
describe cómo se valora la autoimagen o autoestima según 
un modelo externo (García et al., 2017). Esta visión subje-
tiva de la propia IC permite la creación de la identidad per-
sonal y social en ambos géneros, en la que influyen los cam-
bios corporales a medida que se envejece (Amesberger 
et al., 2019).  

También, hay que considerar que los estados de encierro 
obligatorio han provocado cambios en los estilos de vida de 
los sujetos en general (Rubio-Tomás et al., 2022), y de los 
estudiantes universitarios en particular (Romero-Blanco 
et al., 2020). Esta situación atípica resultó en un aumento 
del tiempo ante la pantalla así como en la reducción del 
tiempo dedicado a participar en escenarios deportivos 
(Xiang et al., 2020), ya que en esta etapa vital la AF se ca-
racteriza generalmente por la predominancia de ejercicios 
al aire libre, gimnasios o caminatas (Villaquiran Hurtado 
et al., 2020). De este modo, las literatura científica ha ex-
puesto que la reducción del bienestar social, y de los niveles 
de AF producidos por el confinamiento, ha generado una 
gran variedad de trastornos psicológicos (Chawla et al., 
2020). En este sentido, y a pesar de las de que la OMS ya 
señaló la AF y las técnicas de relajación como métodos apro-
piados para promover la salud general de la población du-
rante la pandemia (World Health Organization, 2020), la 
naturaleza de las ocupaciones laborales, caracterizadas 
como sedentarias desde la pandemia, y las modificaciones 
sufridas en el contexto académico han resultado en hábitos 
de vida perjudiciales para la salud, la calidad de vida y el 
bienestar de las personas (Aucancela-Buri et al., 2020). 

Según Corella et al., (Corella et al., 2018) la etapa uni-
versitaria se considera "frágil" ya que es propensa a perder 
las prácticas previas de AF. Además, existe un abandono 
parcial de las prácticas familiares debido a los cambios en la 
forma de organizar las tareas y la vida, la abundancia de co-
mida rápida, la falta de tiempo y el estrés, la falta de expe-
riencia en la planificación de una vida independiente, entre 
otros (Papadaki et al., 2007). Por lo tanto, la etapa univer-
sitaria es un momento particularmente crucial para los indi-
viduos porque es cuando formarán nuevos hábitos y refor-
zarán los antiguos (ya sean positivos o negativos), lo que 
tendrá un gran impacto en su vida futura (Moreno-Arrebola 
et al., 2019). Además, Diversos estudios señalan que en el 
proyecto de vida de los jóvenes universitarios y en la cons-
trucción de su identidad personal, tanto como seres 

humanos como profesionales, el autoconcepto parece ser 
una variable psicológica que afecta de manera decisiva (Hy-
seni Duraku & Hoxha, 2018; Onetti-Onetti et al., 2019; 
Tus, 2020). Esto Posiblemente se debe a las condiciones de 
vida, al estar lejos de casa, con poco control del dinero que 
manejan y/o a la necesidad de contacto social (Xu et al., 
2019). 

Asimismo, en este cambio significativo en el modo de 
vida del estudiante, se observa que el consumo de alcohol y 
bebidas ricas en azúcar está relacionado con un mayor peso 
corporal, lo que repercute en la población estudiantil, au-
mentando no sólo el peso corporal sino también la grasa, 
seguido de otros hábitos como fumar, consumir drogas y no 
hacer ejercicio (Yaguachi Alarcón et al., 2018), a pesar de 
conocer los beneficios para la salud de buenos hábitos tener 
un alimentación equilibrada y saludable así como hacer ejer-
cicio (Sánchez-Ojeda & De Luna-Bertos, 2015). En este 
sentido, el Índice de Masa Corporal (IMC) es una herra-
mienta habitual para identificar el sobrepeso y la obesidad 
en la población adulta. Se calcula dividiendo el peso de una 
persona en kilogramos por su altura en metros (kg/m2). 
Valores iguales o superiores a 25 se consideran sobrepeso, 
y valores iguales o superiores a 30 se consideran obesidad 
(Organización Mundial de la Salud (OMS), 2021). Dado 
que los estudiantes universitarios adquieren peso durante 
este proceso, las estrategias de intervención deben tenerse 
en cuenta para la población universitaria ya en su primer año 
de matriculación (Pope et al., 2017). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y entendiendo la 
importante relación de la IC con la salud física y mental (Bu-
ckworth & Nigg, 2004; Espinoza Oteíza et al., 2011), y que 
hasta 2019, no se han revelado estudios que intenten deter-
minar cómo perciben su cuerpo las estudiantes universita-
rias (Nieto-Ortiz & Nieto-Mendoza, 2020), los estudiantes 
universitarios en general pueden considerarse una pobla-
ción de riesgo para experimentar problemas sociales y de 
salud mental debido a la pandemia y a su estatus socioeco-
nómico, como puede ser la falta de experiencia en la plani-
ficación de una vida independiente, entre otros (Papadaki 
et al., 2007), y el poco control del dinero que manejan (Xu 
et al., 2019). En consecuencia, el objetivo principal de este 
estudio es evaluar la concepción de la IC de los estudiantes 
universitarios pertenecientes a la Facultad de Formación del 
Profesorado de la región de Extremadura (España) tras la 
pandemia de COVID-19, de manera que se puedan imple-
mentar diversas líneas de actuación e incentivos por parte 
de las instituciones públicas para contrarrestar la preocu-
pante situación actual. Además, se evaluarán las influencias 
del género, la especialidad universitaria del alumnado par-
ticipante, la edad y el IMC sobre la IC. Para ello, se utilizará 
el Cuestionario Multidimensional de Auto-relaciones Cor-
porales (MBSRQ) en estos alumnos universitarios, cono-
ciendo así su estilo de vida, especialmente en el ámbito psi-
cológico y físico. Se hipotetiza que tanto el género como la 
especialidad universitaria son factores que modifican la IC 
del alumnado universitario. Del mismo modo, se esperan 
hallar asociaciones negativas tanto del IMC como de la edad 
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respecto a la IC de los estudiantes universitarios.  
 
Material y método 
 
Participantes 
La muestra (Tabla 1) estaba formada por 288 estudian-

tes de la Facultad de Formación del Profesorado de la Uni-
versidad de Extremadura. De toda la muestra, 175 estudia-
ban Educación Infantil (EI) y 113 Educación Primaria (EP). 
Los participantes fueron seleccionados mediante un método 
de muestreo no probabilístico basado en el muestreo por 
conveniencia (Salkind et al., 1999). 

 
Tabla 1. 
Caracterización de las muestras (N=288). 

Variable Categorías N % 

Género 
Hombres 166 57,6 
Mujeres 122 42,4 

Especialidad 
EI 175 60,8 
EP 113 39,2 

Edad 

Entre 17 y 20 33 11,8 
Entre 20 y 25 226 78,2 
Entre 26 y 30 16 5,5 

Más de 30 13 4,5 

IMC 

Por debajo de 18.5 19 6,6 
Entre 18.5 y 24.9 202 70,1 

Entre 25 y 30 40 13,9 
Más de 30 27 9,4 

Notas: EI: Educación Infantil, EP: Educación Primaria, N: número, %: porcentaje

 
Procedimiento 
Para acceder a la muestra, se solicitó la colaboración de 

los profesores de Expresión Corporal de la Facultad de For-
mación del Profesorado de la Universidad de Extremadura 
para que facilitaran a sus alumnos, a través del aula virtual, 
el MBSRQ y el formulario de consentimiento informado. 

Los alumnos que aceptaron colaborar en el estudio pu-
dieron acceder al cuestionario elaborado con la herramienta 
Google Forms a través de un enlace URL. Los datos se re-
cogieron entre enero y febrero de 2022, un año después de 
que se acabaran las restricciones por la pandemia en España. 

El cuestionario constaba de cinco preguntas sociodemo-
gráficas y el cuestionario MBSRQ. El tiempo medio necesa-
rio para completar el cuestionario fue de 10 minutos. Todos 
los datos se recogieron y procesaron de forma anónima y 
con el consentimiento informado de los participantes, que 
debían aceptar antes de comenzar el cuestionario. 

Se decidió utilizar un cuestionario electrónico porque 
permitía almacenar todas las respuestas en la misma base de 
datos, facilitaba la distribución del instrumento y propor-
cionaba una mayor tasa de respuesta, evitando la falta de da-
tos (Anderson & Kanuka, 2003; de Rada Igúzquiza, 2010). 

 
Instrumentos 
Para caracterizar la muestra, se elaboró un cuestionario 

sociodemográfico relativo a cinco aspectos: género, edad, 
peso, y talla (para calcular el IMC) y especialidad formativa. 

Se utilizó el cuestionario validado de la versión española 
del MBSRQ (del Cid et al., 2009). La escala se compone de 
45 ítems (Anexo 1) agrupados en cuatro factores: (1) "Im-
portancia subjetiva de la corporalidad", compuesto por 30 

ítems que analizan la preocupación por la apariencia física, 
las conductas orientadas al mantenimiento de la forma fí-
sica, la preocupación por el peso y las dietas, la preocupa-
ción por la salud y la enfermedad, y el atractivo autoeva-
luado de las diferentes zonas corporales; (2) "Comporta-
mientos orientados a mantener la forma física", compuesto 
por siete ítems que evalúan la forma física autopercibida y 
la orientación hacia la forma física; (3) "Atractivo físico au-
toevaluado", que tiene tres ítems dirigidos a autoevaluar el 
atractivo físico; y (4) "Cuidado del aspecto físico", com-
puesto por cinco ítems que evalúan la preocupación por el 
aspecto físico. Las respuestas utilizaron una escala de Likert 
(1-5), siendo 1 "totalmente en desacuerdo" y 5 "totalmente 
de acuerdo"; y los ítems indirectos se invirtieron. En la in-
vestigación original, se probó la validez de contenido del 
mismo, así como una buena capacidad predictiva. Los auto-
res informaron de un valor alfa de Cronbach de 0,94 para el 
primer factor, 0,80 para el segundo, 0,70 para el tercero y 
0,84 para el último, siendo 0,88 la fiabilidad global del cues-
tionario (del Cid et al., 2009). 

 
Tabla 2. 
Distribución de los ítems del cuestionario en cada factor y mención de los ítems 
invertidos. 

Factor Descripción del factor Ítems 

1 
Importancia subjetiva de la 

corporalidad 

1,2,3,6,7,10,11,12,14,16,18,1
9,21,22,25,27,28,30,32,33,34
,36,38,39,40,41,42,43,44,45 

2 
Comportamientos orientados a 

mantener la forma física 
5,13,20,24,26,31,37 

3 Atractivo físico autoevaluado 4,8,23 
4 Cuidado del aspecto físico 9,15,17,29,35 

Ítems invertidos  5,12,13,19,24,25,27,30,33 

 
Análisis estadístico 
Para analizar los datos obtenidos se utilizó el paquete es-

tadístico Statistical Package for Social Sciences (versión 26, IBM 
SPSS Statistics, Chicago, IL, EE.UU.). Se exploró la distri-
bución de los datos para determinar si seguían una distribu-
ción normal mediante la prueba de Kolmogórov-Smirnov 
(Lilliefors, 1967). Esta prueba indicó que no se cumplía este 
supuesto, por lo que se decidió utilizar pruebas no paramé-
tricas. Se utilizó la prueba U de Mann-Whitney (McKnight 
& Najab, 2010) para analizar las diferencias en las puntua-
ciones obtenidas en cada ítem y cada factor del MBSRQ se-
gún género y especialidad. Se aplicó la corrección de Bon-
ferroni para el p-valor, estableciendo un nivel de significa-
ción de p<0,001 para analizar las diferencias en cada uno de 
los ítems y de p<0,013 para cada uno de los factores 
(Weisstein, 2004). Se utilizó la prueba Rho de Spearman 
para analizar la asociación entre cada uno de los factores y 
las variables edad e IMC (Taylor, 1987). Los coeficientes de 
correlación se interpretaron siguiendo el umbral propuesto 
por Mondragón-Barrera (Barrera, 2014): 0,00, sin correla-
ción; 0,01 a 0,10, débil; 0,11 a 0,50, media; 0,51 a 0,75, 
considerable; 0,76 a 0,90, muy fuerte; y 0,91 a 1,00, per-
fecta. Por último, se utilizó el alfa de Cronbach para calcular 
la fiabilidad de cada uno de los factores, tomando como va-
lores de referencia el método de Nunnally y Bernstein 
(Nunnally & Bernstein, 1994), quienes indicaron que 
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valores de fiabilidad entre 0,70 y 0,90 pueden considerarse 
satisfactorios. 

 
Resultados 
 
En primer lugar, los resultados de fiabilidad calculados a 

partir del alfa de Cronbach para cada uno de los factores que 
componen el MBSRQ pueden verse en la Tabla 6. Estos re-
sultados mostraron unos valores de fiabilidad satisfactorios 
según Nunnally y Bernstein (Nunnally & Bernstein, 1994). 

Se puede observar en la Tabla 3 como los ítems 2, 5, 11, 
20 y 31 tienen un grado de significación de p<0,001 tanto 

en el género como en la especialidad educativa. Individual-
mente, el género tiene este nivel de significación en los 
ítems 3, 6, 8, 13, 18, 19, 24, 26, 34, 36 y 37, y en la espe-
cialidad educativa son los ítems 23 y 41 los que tienen un p-
valor <0.001.  

 
Tabla 3. 
Índice de fiabilidad. 

Dimensiones Alfa de Cronbach 
1. Importancia subjetiva de la corporalidad 0,79 

2. Comportamientos orientados a mantener la forma física 0,82 
3. Atractivo físico autoevaluado 0,82 

4. Cuidado del aspecto físico 0,83 

 
Tabla 4. 
Diferencias estadísticas obtenidas en los ítems del MBSRQ en función del género y la especialidad. 

Ítem 
Género Especialidad 

Mujeres Hombres  EI EP  
Me (RIQ) Me (RIQ) p Me (RIQ) Me (RIQ) p 

2  3 (2)  4 (2) <0,001*  3 (1)  4 (2) <0,001* 
3   3 (2)  4 (1)  <0,001*  3 (2)  3 (1) 0,004 
5   3 (2)  2 (2)  <0,001*  3 (1)  2 (2) <0,001* 
6   3 (1) 2 (1)  <0,001*  3 (1)  2 (2) 0,001 
8   3 (1)  4 (2)  <0,001*  3 (1)  4 (2) 0,001 
11   3 (1)  4 (1)  <0,001*  3 (2)  4 (1) <0,001* 
13   3 (2)  4 (2)  <0,001*  3 (1)  4 (2) 0,002 
18   3 (1,25)  4 (1)  <0,001*  3 (1)  4 (1) 0,006 
19   3 (1)  4 (2)  <0,001*  4 (1)  4 (2) 0,035 
20   2 (1,25)  4 (2)  <0,001*  3 (2)  4 (2) <0,001* 
23  3 (2)  3 (1)  0,005  3 (2)  4 (1) <0,001* 
24   3 (1)  4 (2)  <0,001*  3 (1)  4 (2) 0,028 
26   3 (2)  4 (2)  <0,001*  3 (2)  4 (2) 0,041 
31   4 (1)  4 (1)  <0,001*  4 (2)  4 (1) <0,001* 
34   4 (1)  4 (2)  <0,001*  4 (1)  4 (2) 0,004 
36   3 (2)  4 (1)  <0,001*  3 (2)  4 (1) 0,001 
37   3 (2)  5 (2)  <0,001*  3 (1)  4 (2) 0,001 
41 3 (2)  3 (2)  0,109 3 (2)  3 (2) <0,001* 

Notas: EI: Educación Infantil, EP: Educación Primaria, Me: valor mediano; RIQ: rango intercuartílico. p es significativa < 0,001*  

 
La tabla 4 muestra el análisis descriptivo y las diferencias 

para cada dimensión del cuestionario MBSRQ. Se obtuvie-
ron diferencias estadísticamente significativas según género 
y especialidad en los factores 1 "Importancia subjetiva de la 

corporalidad", 2 "Comportamientos orientados a mantener 
la forma física" y 3 "Atractivo físico autoevaluado", con 
puntuaciones más altas para los varones que para las mujeres 
y para los alumnos de EP frente a los de EI. 

 
Tabla 5. 
Análisis descriptivo y diferencias para cada dimensión del MBSRQ. 

Dimensiones 
Género Especialidad 

H M  EI EP  
Me (RIQ) Me (RIQ) p Me (RIQ) Me (RIQ) p 

1. Importancia subjetiva de la corporalidad 
3,4 

(0,5) 
3,3 

(0,5) 
<0,001* 

3,3 
(0,4) 

3,4 
(0,5) 

<0,001* 

2. Comportamientos orientados a mantener la 
forma física 

3,7 
(0,7) 

3,1 
(0,8) 

<0,001* 
3,2 
(1) 

3,7 
(1) 

<0,001* 

3. Atractivo física autoevaluado 
3,6 

(1,3) 
3,3 

(1,3) 
<0,001* 

3,3 
(1,4) 

3,6 
(1,3) 

0,001* 

4. Cuidado del aspecto físico 
3,8  
(1) 

4 
(0,8) 

0,742 
4 

(0,8) 
3,8 
(1) 

0,428 

Notas: H: Hombres, M: mujeres, EI: Educación Infantil, EP: Educación Primaria. p es significativa < 0,013*; Me: valor mediano; RIQ: Rango intercuartílico. 

 
Tabla 6. 
Correlaciones entre las dimensiones del MBSRQ y la variable grupo de edad e 
IMC. 

Dimensiones Edad ρ (p) IMC ρ (p) 
1. Importancia subjetiva de la corporalidad 0,08 (0,132) -0,126 (0,033*) 
2. Comportamientos orientados a mantener 

la forma física 
0,12 (0,029*) 0,04 (0,423) 

3. Atractivo físico autoevaluado 0,13 (0,025*) -0,18 (<0,001**) 
4. Cuidado de la apariencia física -0,10 (0,066) -0,05 (0,354) 

Notas: La correlación es significativa al ** p < 0,001; * p < 0,05. 

 

Se utilizó la prueba Rho de Spearman para analizar la re-
lación entre las diferentes dimensiones del MBSRQ y las va-
riables edad e IMC (Tabla 5). Con respecto a la edad, se 
encontró una asociación baja, positiva y significativa en las 
dimensiones 2 "Comportamientos orientados a mantener la 
forma física" y 3 "Atractivo físico autoevaluado". A medida 
que aumenta la edad, aumentan las puntuaciones en las di-
mensiones. Sin embargo, se encontró una asociación baja, 
inversa y significativa en las dimensiones 1 "Importancia 
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subjetiva de la corporalidad" y 3 "Atractivo físico autoeva-
luado" con el IMC. A medida que aumenta el IMC, dismi-
nuyen las puntuaciones en estos dos factores. 
 

Discusión 
 
Esta investigación se llevó a cabo para evaluar la percep-

ción de la IC en estudiantes universitarios de la Facultad de 
Educación de la región de Extremadura, tras la pandémica 
de COVID-19, valorando también si existen diferencias en-
tre géneros o especialidades educativas y si existe una aso-
ciación entre las dimensiones del MBSRQ y la edad y el IMC 
del alumnado. Una buena percepción de la IC es una cues-
tión fundamental para un óptimo desarrollo vital en todos 
los aspectos, altamente relacionado con la adherencia a la 
AF, la salud mental, o el rendimiento académico. Por ello, 
se utilizó un cuestionario multidimensional para identificar 
las percepciones de los estudiantes universitarios sobre su 
IC. 

Considerando la primera dimensión "Importancia sub-
jetiva de la corporalidad", se encontraron diferencias signi-
ficativas entre ambos géneros (ítems 2, 3, 6, 11, 18, 19, 34 
y 36) y especialidades educativas (ítems 2, 11 y 41). Estu-
dios previos ya habían señalado una clara diferencia de gé-
nero en la importancia que se da a la autoimagen, siendo las 
mujeres las más preocupadas en este sentido (Feingold & 
Mazzella, 1998; Garrusi & Baneshi, 2017), aunque estos ni-
veles pueden cambiar a lo largo del ciclo vital, especial-
mente en la edad adulta temprana (Gestsdottir et al., 
2015), lo que explicaría el hecho de que los hombres den 
más importancia a su físico en el presente estudio. En este 
estudio también se han encontrado diferencias en función 
de la titulación universitaria cursada. Aunque existe poca li-
teratura que evalúe esta cuestión, ya se han señalado posi-
bles diferencias en este sentido debido a los mayores niveles 
de práctica de AF y a la mayor participación de los hombres 
en los estudios de EP en comparación con los de EI (Gon-
zalez de Mesa et al., 2016). 

En cuanto a la segunda dimensión "Comportamientos 
orientados a mantener la forma física", se obtuvieron dife-
rencias entre géneros (ítems 2, 13, 20, 24, 26, 31 y 37) y 
titulaciones universitarias (ítems 2, 20 y 31). Los hombres 
suelen declarar niveles de AF más elevados en la etapa uni-
versitaria que las mujeres, debido esencialmente a que los 
hombres prefieren la actividad vigorosa (Wang, 2019), lo 
que reduce las oportunidades de las mujeres de encontrar 
una AF que les motive y satisfaga (Sáez et al., 2021). Sin 
embargo, según estudios previos (Blanco Ornelas et al., 
2019; Sevil Serrano et al., 2017) las mujeres presentan ma-
yores pretextos relacionados con el tiempo y la capacidad 
de disfrute y dejan la AF en un segundo plano. De ahí que 
la elevada participación de las mujeres en la EI, su preferen-
cia por el deporte y la insatisfacción corporal que experi-
mentan puedan explicar las diferencias entre especialidades 
en esta dimensión (Aparicio-Martinez et al., 2019; EtxanIz, 
2005; Porter & Serra, 2020). 

En cuanto a la tercera dimensión "Atractivo físico 

autoevaluado", volvemos a encontrar diferencias en las va-
riables de género (ítem 8) y especialidad educativa (ítem 
23). Hoy en día, está claro que los prejuicios sociales sobre 
el atractivo físico ejercen casi la misma presión sobre hom-
bres y mujeres (Grogan, 2021). Los malos sentimientos en 
las mujeres se asocian generalmente a su desviación del ca-
non predominante de delgadez (Cash & Smolak, 2012), 
mientras que las emociones negativas en los hombres se aso-
cian a su incoherencia con la figura musculosa ideal (Zacca-
gni et al., 2014) y como resultado, los hombres pueden sen-
tir insatisfacción corporal, lo que está relacionado con una 
menor calidad de vida relacionada con la salud mental y fí-
sica (Griffiths et al., 2016). Estas diferencias han sido per-
cibidas previamente por otros investigadores (Myers & 
Crowther, 2009; Watson et al., 2019), siendo explicadas 
por las pretensiones sociales desarrolladas por las mujeres 
(He et al., 2020). No obstante, los hombres se sienten más 
positivos con su IC (Pila et al., 2016) mientras que las mu-
jeres se perciben más insatisfechas (Lagos Hernández et al., 
2022) y preocupadas por el peso (Gonzalez de Mesa et al., 
2016). Por lo tanto, las relaciones de las mujeres con su yo 
físico y las emociones relacionadas con el cuerpo pueden ser 
mayores que las de los hombres debido al énfasis generali-
zado en la belleza como fuente de valor (Calogero et al., 
2017). Por las mismas razones, se observan diferencias en-
tre especialidades, siendo los alumnos de EP los que se 
muestran más positivos respecto a su atractivo físico. 

Los resultados de las correlaciones fueron estadística-
mente significativos, pero su magnitud fue baja para esta-
blecer asociaciones concluyentes en la muestra analizada. La 
relación inversa entre el IMC y la importancia de la corpo-
ralidad ha sido ampliamente estudiada en la literatura cien-
tífica. Un mayor IMC se relaciona con una menor autoes-
tima (Moffitt et al., 2018), alto riesgo de depresión y otros 
trastornos psicológicos (Paans et al., 2018), insatisfacción 
corporal (Weinberger et al., 2016) y una peor percepción 
del tamaño corporal (Richard et al., 2016). Resulta curiosa 
la asociación positiva entre la segunda dimensión (compor-
tamientos orientados a mantener la forma física) y la varia-
ble de edad ya que la gran mayoría de la bibliografía, sin 
embargo, indican que esta relación es inversa en casi todas 
las poblaciónes en las diferentes culturas alrededor del 
mundo (Ozemek et al., 2019), disminuyendo marcada-
mente estos comportamientos en la adolescencia, adultez 
temprana y después de los 65 años (Bouchard et al., 2012). 
La tercera dimensión se correlacionó positivamente con la 
edad aunque la literatura previa asocia estas variables nega-
tivamente (Mintem et al., 2015), lo que podría explicarse 
por las percepciones de la población universitaria (Henrich 
et al., 2010). Asimismo, el auto-atractivo físico se relacionó 
negativamente con el IMC, en consonancia con estudios 
previos que indican que un aumento del peso corporal re-
duce la autopercepción del atractivo físico (Swami, 2006) 
aunque este hecho podría no tener efecto en la población 
masculina (Swami & Tovée, 2005). 

Finalmente, el estadístico Alfa de Cronbach muestra bue-
nos valores para todas las dimensiones del cuestionario en 
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población universitaria. Esta investigación presenta varias li-
mitaciones, sólo centramos nuestro análisis en una región es-
pañola por lo que los factores socioculturales pueden influir 
en gran medida en las respuestas. Del mismo modo, sólo se 
incluyeron dos especialidades en el estudio y no se incluyeron 
preguntas sobre cursos relacionados con el manejo de la IC 
teniendo en cuenta las titulaciones de la muestra analizada. 
Del mismo modo, no se dispone de tasa de respuesta para 
considerar la proporción de la muestra incluida. 

 
Conclusiones 
 
Los estudiantes universitarios del ámbito de la educa-

ción tienen, en general, una buena percepción de su IC. Esta 
población entiende su cuerpo como algo importante, ad-
quieren hábitos para mantener su capacidad física, se perci-
ben físicamente atractivos y cuidan su aspecto físico, aunque 
se han encontrado diferencias según el género y la especia-
lidad educativa. En este sentido, en la edad adulta temprana 
los hombres están más preocupados que las mujeres en la 
importancia que se da a la autoimagen, en los comporta-
mientos orientados a mantener la forma física y en el atrac-
tivo físico autoevaluado, así como los estudiantes que se es-
tán formando para ser docentes en EP, en su mayoría hom-
bres, le dan más importancia a su IC que los que estudian en 
EI, no obstante, hay que tener en cuenta que existe poca 
literatura en estudios de EI. También hay que mencionar 
que hoy en día los prejuicios sociales sobre el atractivo físico 
ejercen casi la misma presión sobre hombres y mujeres aun-
que sea de diferente forma; los hombres asociados con la 
figura musculosa y las mujeres con una predominante del-
gadez. Por todo ello, las organizaciones de salud pública y 
las universidades deberían desarrollar líneas de actuación 
suficientemente eficaces para mejorar la IC de los universi-
tarios, ofreciéndoles una amplia gama de AFs, nociones es-
pecíficas sobre este tema y apoyo psicológico personalizado. 

Por último, se puede sugerir que futuras investigaciones 
se extiendan a otros territorios para comparar lo que ocurre 
en todo el país. También sería interesante examinar la forma-
ción especializada en titulaciones educativas, así como el ren-
dimiento académico, como condicionante variable. Además, 
las futuras líneas de investigación podrían incluir la evaluación 
de los puntos de vista de los futuros instructores. 
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Anexo 1 
1: Totalmente en desacuerdo, 2: Bastante en desacuerdo, 3: Indiferente, 4: Bastante de acuerdo, 5: 

Totalmente de acuerdo 
Preguntas MSBRQ 1 2 3 4 5 

1. Antes de estar en público siempre compruebo mi aspecto      
2. Podría superar la mayoría de las pruebas de aptitud física      

3. Para mí es importante tener mucha fuerza      
4. Mi cuerpo es sexualmente atractivo      

5. No hago ejercicio regularmente      
6. Sé mucho sobre las cosas que afectan a mi salud física      

7. Me preocupo constantemente de poder llegar a estar gordo/a      
8. Me gusta mi aspecto tal y como es      

9. Compruebo mi aspecto en un espejo siempre que puedo      
10. Antes de salir invierto mucho tiempo en arreglarme      

11. Tengo una buena capacidad de resistencia física      
12. Participar en deportes no es importante para mí      

13. No hago cosas que me mantengan en forma      
14. Tener buena salud es una de las cosas más importantes para mí      

15. Soy muy consciente de cambios en mi peso aunque sean pequeños      
16. Casi todo el mundo me considera guapo/a      

17. Es importante para mí que mi aspecto sea siempre bueno      
18. Adquiero fácilmente nuevas habilidades físicas      
19. Estar en forma no es una prioridad en mi vida      

20. Hago cosas que aumenten mi fuerza física      
21. Raramente estoy enfermo      

22. A menudo leo libros y revistas de salud      
23. Me gusta el aspecto de mi cuerpo sin ropa      

24. No soy bueno en deportes o juegos      
25. Raramente pienso en mis aptitudes deportivas      
26. Me esfuerzo en mejorar mi resistencia física      

27. No me preocupo de llevar una dieta equilibrada      
28. Me gusta cómo me sienta la ropa      

29. Presto especial atención al cuidado de mi pelo      
30. No le doy importancia a mejorar mis habilidades en actividades físicas      

31. Trato de estar físicamente activo      
32. Presto atención a cualquier signo que indique que puedo estar enfermo      

33. Nunca pienso en mi aspecto      
34. Siempre trato de mejorar mi aspecto físico      
35. Me muevo de forma armónica y coordinada      
36. Sé mucho sobre cómo estar bien físicamente      

37. Hago deporte regularmente a lo largo del año      
38. Soy muy consciente de pequeños cambios en mi salud      

39. Al primer signo de enfermedad voy al médico      
Use una escala del 1 al 5 para mostrar el grado de satisfacción o insatisfacción con cada una de las partes del cuerpo 

que aparecen a continuación. 
1. Muy insatisfecho/a 

2. Bastante insatisfecho/a 
3. Punto medio 

4. Bastante satisfecho/a 
5. Muy satisfecho/a 

40. Parte inferior del cuerpo (nalgas, muslos, piernas, pies)      
41. Parte media del cuerpo (abdomen y estómago)      

42. Parte superior del cuerpo (pecho, hombros, brazos)      
43. Tono muscular      

44. Peso      
45. Aspecto general      

 


