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Resumen. Objetivo: establecer la relación entre la autoestima corporal y la composición del cuerpo en adultos jóvenes, hombres y mujeres 
que asisten a gimnasios en una población colombiana. Método: estudio cuantitativo con alcance correlacional en una muestra probabilística 
aleatoria estratificada de 151 personas (71 hombres, 81 mujeres) en edades comprendidas entre 18 y 30 años que entrenaban con el objetivo 
de aumentar la masa muscular y mantener o disminuir el porcentaje de grasa corporal, quienes se clasificaban como personas que realizan 
actividad física de forma recreacional (Tier 1). Se utilizó el cuestionario denominado Escala de la autoestima corporal (EAC), validado en 
población colombiana, para medir la Autoestima corporal (AC). Para medir la composición corporal, se utilizó el modelo de cinco compo-
nentes. Resultados: En hombres, las variables del modelo cinco componentes con correlaciones y asociación estadísticamente significativa 
fueron: piel en kilogramos, porcentaje de: masa adiposa, muscular y masa ósea en kilogramos. Para las mujeres, las variables con correla-
ciones y asociaciones estadísticamente significativas fueron: las masas en kg de: piel, adiposa, muscular y residual. Conclusión: se presentaron 
correlaciones bajas entre la autoestima corporal y la composición del cuerpo medida con el modelo de cinco componentes en hombres 
(porcentaje de masa muscular, masa ósea, masa residual y porcentaje de grasa) y mujeres (masa muscular, masa grasa y masa de la piel). 
Palabras claves: imagen corporal, satisfacción corporal, autoestima corporal, antropometría 
 
Abstract. Objective: To establish the relationship between body self-esteem and body composition in young adults, both men and women, 
who attend gyms in a Colombian population. Method: Quantitative study with a correlational scope in a stratified random probabilistic 
sample of 151 individuals (71 men, 81 women) aged between 18 and 30 years who trained with the goal of increasing muscle mass and 
maintaining or decreasing body fat percentage, classified as recreationally active individuals (Tier 1). The Body Self-Esteem Scale (BSES), 
validated in the Colombian population, was used to measure body self-esteem (BS). To measure body composition, the five-component 
model was used. Results: In men, the variables of the five-component model with statistically significant correlations and associations were: 
skin mass in kilograms, percentage of: adipose mass, muscle mass, and bone mass in kilograms. For women, the variables with statistically 
significant correlations and associations were: masses in kg of: skin, adipose tissue, muscle, and residual mass. Conclusion: Low correlations 
were found between body self-esteem and body composition measured with the five-component model in men (percentage of muscle mass, 
bone mass, residual mass, and percentage of fat) and women (muscle mass, fat mass, and skin mass). 
Keywords: body image, body satisfaction, body self-esteem, anthropometric. 
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Introducción 

 
La imagen corporal (IC) es un concepto multidimensional 

que hace referencia a la forma en que una persona percibe, 
imagina, siente y se comporta respecto a su propio cuerpo, es 
decir, percepciones, pensamientos, sentimientos, actitudes y 
actuaciones referidas principalmente a la apariencia física, y 
cuyas alteraciones pueden dar lugar a diferentes problemas 
emocionales, especialmente en la etapa inicial de la adolescen-
cia (Peris et al., 2016; Tsitskari et al 2023).  

La IC está altamente influenciada por la sociedad, la cual 
ha proyectado un ideal estético o ideal de belleza basado en la 
delgadez, este es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. 
(Saüch & Castañer, 2013; Vaquero-Cristóbal et al., 2013) La 
cultura se configura a partir de sus actores y es por ello por lo 
que cada pueblo o cultura, en diferentes tiempos y espacios 
determina unos valores y estándares de belleza que le son pro-
pios con los cuales juzga la apariencia de los otros (Arboleda 
et al., 2002).  

Esta belleza estandarizada y proyectada como ideal esté-

tico está cada vez más difundida por el crecimiento de las re-
des sociales (Meier & Gray, 2014); las cuales facilitan la inter-
acción en cuanto a visualización de diferentes imágenes con 
cuerpos delgados, con poca grasa corporal y una masa muscu-
lar considerablemente alta, donde los hombres han buscado 
cuerpos musculosos en forma de “V” (Ricciardelli et al., 
2010), en cambio, las mujeres han preferido tener un cuerpo 
esbelto y tonificado (Borchert & Heinberg, 1996). 

Una IC negativa afecta la autoestima en general y la satis-
facción con el cuerpo, lo que puede derivar en problemas re-
lacionados con la salud como: el uso de anabólicos esteroi-
deos, trastornos de la conducta alimentaria, además de una 
práctica excesiva de ejercicio en hombres que asisten a gim-
nasios (Stapleton et al., 2016); incluso modificaciones corpo-
rales por medio de cirugías plásticas (Chen et al., 2019). Tam-
bién está documentado que una IC negativa está relacionada 
con restricciones calóricas excesivas y depresión (Paxton et 
al., 2006). 

Debido al impacto que tiene la percepción de la IC en la 
salud psicológica, desde hace varias décadas se ha indagado por 
la relación que existe entre esta, la satisfacción corporal (SC) 
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y la forma del cuerpo; usando diferentes métodos para la es-
timación de este última. En los años ochenta se realizó un es-
tudio para estimar la relación entre la IC y la grasa corporal 
en mujeres adultas, utilizando antropometría (Brodie & Slade, 
1988), por su parte Tanaka et al. (2002) relacionaron la per-
cepción de la IC y la insatisfacción corporal con el porcentaje 
de grasa del cuerpo, utilizando ultrasonografía. Lenart et 
al.(1995) compararon el somatotipo con la percepción de la 
IC de la persona. Zulet et al. (2019) en su investigación para 
correlacionar la SC y la composición corporal, utilizaron el 
DEXA para estimar el porcentaje de grasa. Stagi et al. (2021) 
utilizaron bioimpedancia con el fin de estimar la correlación 
entre la percepción de la autoimagen y la composición corpo-
ral. Es importante resaltar que la antropometría puede pre-
sentar ventajas para su aplicación, debido al costo de los equi-
pos y practicidad. 

Se aprecia entonces de acuerdo a lo anterior, que la IC se 
relaciona con la autoestima, la cual se puede definir como la 
disposición a considerarse competente para hacer frente a los 
desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. 
La autoestima está conformada por dos componentes que se 
relacionan entre sí, la eficacia personal que significa con-
fianza en el funcionamiento de la mente, el otro componente 
es el respeto a sí mismo, significa reafirmarse en la valía per-
sonal; es una actitud positiva hacia el derecho de vivir y ser 
feliz (Branden, 2018). Hasta un tercio de la autoestima está 
relacionada con que tan positiva o negativa es la IC (Cash, 
2008).Por lo tanto, la autoestima corporal (AC) se podría 
definir como la forma en que las personas se perciben, en 
específico, como perciben su cuerpo en términos de lo físico 
y en especial su estructura, forma y composición y como de 
acuerdo con esa apreciación, enfrentan los retos que se presen-
tan en la vida y sus relaciones con los demás. 

De acuerdo con (Peris et al., 2016), la AC está determinada 
por dos componentes: uno de talante cognitivo, denominado 
satisfacción corporal (SC), y otro referido al atractivo corporal 
(ATC), que presenta un contenido más de orden emocional. En 
este sentido, la SC, evalúa el grado de aceptación que tiene una 
persona a la hora de valorar su apariencia física (Benton & Ka-
razsia, 2015). Es precisamente la SC la que ha generado grandes 
dificultades de salud pública, debido a la incidencia mundial de 
percepciones corporales negativas e insatisfacción corporal 
(Godoy-Izquierdo et al., 2020). En términos de lo indagado en 
este estudio, la SC da cuenta de la apreciación sobre algunas 
partes del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, pero que se 
divide a su vez en dos componentes: la satisfacción frente al ros-
tro y la satisfacción frente al tronco y las extremidades (Arias 
Giraldo et al., 2023). 

Por su parte el atractivo corporal, o atractivo físico como 
puede ser conocido por otros (Fox, 2000; Vernetta et al., 
2023), este no solo da cuenta de la percepción de la apariencia 
física propia, sino también que denota asuntos de seguridad 

y presencia ante los demás, pues se indaga sobre aspectos re-
feridos a lo interesante, el encanto, el atractivo, lo sensual, lo 
erótico y lo sexy que una persona cree es considerado por los 
otros. 

Es así, como los intereses por la IC, pero en especial por 
la SC y la composición corporal también han buscado estable-
cer correlaciones con la actividad física y se recalca que la es-
tética corporal tiene un valor ponderado bastante alto como 
factor motivacional para practicarla (da Silva-Filho et al., 
2008; Gómez & Núñez, 2007; Trejo-Ortíz et al., 2016; Serpa 
et al., 2017)  

En Colombia son incipientes los estudios que relacionen la 
autoestima y la composición corporal en población que asiste 
a gimnasios. Vale la pena citar varios estudios encontrados en 
este tipo de población. 

En el año 2017, un estudió indagó por la correlación entre 
la imagen corporal, dimensiones corporales y ejercicio físico 
en usuarios de gimnasios. Para este estudio se valoró el por-
centaje de grasa corporal utilizando la fórmula de Faulkner, el 
Índice de Masa Corporal (IMC) y la utilización de siluetas para 
evaluar la IC, además de un cuestionario para determinar la 
frecuencia del ejercicio (Aguirre-Loaiza et al., 2017). De 
igual forma se han comparado fisiculturistas con personas se-
dentarias (Arbinaga & Caracuel, 2008). 

A pesar de que los estudios mencionados relacionan de 
forma general el peso con la percepción de la IC, no se tiene 
en cuenta como es la relación de la composición ósea o la masa 
muscular. Por lo tanto, es importante utilizar un modelo que 
permita ir más allá de la división del cuerpo en solo dos com-
ponentes (masa grasa y masa libre de grasa), esto puede brin-
dar más información sobre la autoestima corporal en centros 
de actividad física. 

Por lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo es-
tablecer la relación entre la AC y la composición del cuerpo 
en adultos jóvenes, hombres y mujeres que asisten a gimna-
sios, con el fin de visibilizar si existen percepciones positivas 
o negativas del cuerpo en función del componente orgánico, 
de esta manera los gimnasios, a partir de la información brin-
dada puedan crear algunas estrategias de atención e interven-
ción en el grupo etario indagado. 

 
Metodología 

 
Se realizó un estudio cuantitativo con alcance correlacio-

nal, que brinda la oportunidad de establecer la relación entre 
variables. Este tipo de diseños usa una prueba de correlación 
estadística para medir el grado de asociación entre dos o más 
variables, y su correspondiente correlación (Creswell 2012).  

El diseño de la investigación fue transversal, es decir con 
una sola toma de medidas antropométricas y respuestas al 
cuestionario EAC, además fue de tipo descriptivo, pues buscó 
indagar e identificar las características de un grupo poblacional 
en especial. (Hernández et al., 2010). La población estuvo 
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conformada por 500 usuarios dentro del rango de edades de 
18 a 30 años, quienes entrenaban de forma recreativa (Tier 1) 
(Mckay et al., 2022), en tres gimnasios de un municipio co-
lombiano del departamento de Antioquia – Colombia, con 
una distribución de 100 (20%), 250 (50%) y 150 (30%) usua-
rios.  

Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio estratifi-
cado (Grisales, H. 2001) con una confiabilidad del 95% 
(Z=1,96), un error del 5% y una probabilidad del 50%; El 
cálculo determinó que eran necesarias 151 personas (71 hom-
bres, 81 mujeres), escogidas proporcionalmente de acuerdo 
con el gimnasio al que asistieron.  

Criterios de Inclusión:  

● Estar dentro del rango de 18 a 30 años.  

● Entrenar al menos tres veces a la semana en cual-
quiera de los gimnasios de la muestra.  

● Haber entrenado por lo menos los últimos seis meses 
anteriores al estudio.  

● Entrenamiento orientado a la hipertrofia muscular  
Criterios de exclusión 

● Personas que cumplan con los criterios de inclusión, 
pero no desean participar en la investigación. 

● Personas que se encuentren bajo tratamiento mé-
dico, farmacológico y/o terapéutico que tenga implicaciones 
en su salud mental. 

Para medir la variable de autoestima corporal se utilizó el 
cuestionario EAC (Peris et al., 2016), el cual fue modificado 
y validado en población Colombiana (Arias Giraldo et al., 
2023) este se compone de 24 ítems que evalúan la Autoestima 
Corporal (AC); 18 valoran el aspecto cognitivo, es decir, la 
satisfacción corporal (SC) divida a su vez en dos aspectos: la 
satisfacción con el tronco-extremidades y la satisfacción con 
el rostro, y seis el aspecto emocional, a través del atractivo 
corporal (ATC). En una escala de Likert de 1 a 10 (1= Muy 
insatisfecho, 10= muy satisfecho), los participantes evaluaron 
el grado de satisfacción con relación a cada ítem. La puntua-
ción de la AC se obtiene de la sumatoria de todos los ítems. 

Para evaluar la composición corporal se utilizó el método 
denominado fraccionamiento de la masa corporal de cinco 
componentes: masa adiposa, masa muscular, masa ósea, masa 
residual y masa de piel. Método validado mediante la disec-
ción de cadáveres (Ross & Kerr, 1991). Se midieron 23 varia-
bles antropométricas siguiendo el protocolo de la Internatio-
nal Society for Advancement in Kineanthropometry (ISAK). 
(Esparza et al., 2019)  

Las evaluaciones fueron realizadas por un antropometrista 
con certificado nivel II-ISAK. El protocolo consistió en tomar 
las medidas de la siguiente forma: en un primer momento se 
valoró el peso corporal, usando una báscula Tanita BC-1500 
inner scan pro (Japón), la talla de pie y la talla sentado, para 
lo cual se usó estadiómetro (Cescorf, Brasil). Posteriormente 
se realizaron las siguientes mediciones por duplicado, 6 diá-

metros óseos (Biacromial, tórax transverso, tórax anteropos-
terior, biliocrestidio, biepicondilar húmero y biepicondilar 
muñeca), se utilizó paquímetro antropómetro Cescorf de 60 
cm en aluminio (Brasil); 7 perímetros (Cabeza, brazo, ante-
brazo, tórax, cintura, cadera, muslo a 1 cm y pierna) y 6 plie-
gues cutáneos (tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal, 
muslo y pierna); los instrumentos para los perímetros y plie-
gues fueron Cinta métrica Cescorf con hoja plana de acero fle-
xible (Brasil) y Adipómetro Slim guide (Estados Unidos). 

Para calcular la normalidad de las variables se aplicó la 
prueba Kolmogorov Smirnov (KS), para describir las variables de 
estudio se usó la media (m) y la desviación estándar (s) en caso 
de normalidad, y cuando este supuesto no se cumplió se usó 
la mediana (me) y el Rango Intercuartílico (RI). Para determi-
nar las discrepancias entre grupos, se utilizó la prueba t de stu-
dent (t) para variables normales (p>0,05) y U de Mann Whitney 
(UMW) para las no normales (p<0,05). En cuanto a las corre-
laciones se utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson (r) 
para variables normales y Rho de Spearman (rs) para las no nor-

males. Se planteó una significancia estadística de α<0,05. 
En el análisis de la información de este estudio se utilizaron 

los programas SPSS V. 27 y Jamovi 2.3.26 (versión libre); 
para el cálculo del tamaño del efecto se usó el software G po-
wer 3.1.9.7.  

La presente investigación contó con el aval del comité de 
ética del Instituto Universitario de Educación Física de la Uni-
versidad de Antioquia (Acta # 098 -2022). El cuál se rigió 
bajo la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 de 1993 
(MSN). cada participante aceptó su participación voluntaria 
firmando el consentimiento informado, previa socialización 
de los objetivos de la investigación. 

Finalmente, en términos generales se presentan las hipó-
tesis que guiaran el presente estudio: 

Ho: No existe relación entre la AC y la composición del 
cuerpo en usuarios y usuarias que asisten a gimnasios. 

H1: Existe relación entre la AC y la composición del 
cuerpo en usuarios y usuarias que asisten a gimnasios. 

 
Resultados 
 
En el estudio participaron un total 151 sujetos de los cua-

les el 53% eran Hombres y el 47% mujeres. Con un promedio 
de edad de 24,5 años (s=4,1).  

En los hombres el peso presentó una mediana de 81,5 
(RI=14,2), mientras que la talla y el IMC, tienen un promedio 
de 174,5 cm (s=7,4) y 26,3 kg/m2 (s=1,9) respectivamente.  

En el caso de las mujeres, el peso tuvo una media de 66,2 
(RI=13,2), la talla y el IMC presentaron un promedio de 
162,6 cm (s=7,6) y 24, kg/m2 (s=1,7) 

 
Análisis descriptivo de las variables del estudio 
Autoestima Corporal 
Después de cumplir el supuesto de normalidad (KS), se 
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evaluó si existían discrepancias por sexo entre las variables del 
cuestionario EAC, encontrando diferencias muy significativas 
en la satisfacción tronco-extremidades (p<0,01; d=0,59; 1-

β=0,94); siendo más alta en los hombres (me=8,5; RI=1,9) 
que en las mujeres (me= 7,7; RI=2,4); diferencia que presentó 
un tamaño del efecto mediano (Tabla 1). 

En cuanto a la satisfacción del rostro, el atractivo corporal 
y la ATC, no se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre hombres y mujeres (p>0,05). Por otro lado, 
los valores de las medianas de estas variables están por encima 
de ocho en una escala de 1 a 10 (1=insatisfecho, 10=muy sa-
tisfecho), lo que indica percepciones muy positivas frente al 
cuerpo en la muestra indagada (Tabla 1).  
 

Tabla 1. 
Descripción de las variables de la AC 

Variable 
Mujer Hombre 

p 
 

d; 1-β me RI Me RI 

Satisfacción rostro 9,5 1,75 9,2 2,0 0,07  

Satisfacción corporal 
 tronco-Extremidades 

7,7 2,4 8,5 1,9 0,001* 
 

0,61; 0,95 

Atractivo corporal 8,1 2,5 8,1 2,0 0,21  

Autoestima Corporal 8,3 1,6 8,5 1,5 0,65  

n= 151 Me= Mediana; RI= Rango intercuartílico; Valor de p<0,05 para la prueba U de Mann 

Whitney; *= diferencia significativa; d=tamaño del efecto; 1-β=potencia estadística. 

 
Variables antropométricas 
Para el proceso de descripción de las variables antropomé-

tricas en función del sexo, una vez cumplido el supuesto de 
normalidad (KS), se compararon si se encontraban diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Para 
el caso de las que presentaron distribución normal se aplicó la 
prueba t de student y para las variables no normales, se aplicó 
la prueba UMW. 

En la talla y el IMC las diferencias fueron muy significati-
vas, con un tamaño del efecto grande (p<0,01; d=1,63; 1-

β=1.0) en el caso de la talla, los hombres presentaron una 
mayor estatura (m=174,5 cm (s=7,4 cm) que las mujeres 
(m=162,2 cm; s=7,6 cm); para el caso del IMC, los hombres 
presentaron el valor promedio de 26,3 kg/ m2 (s=1,9) y las 
mujeres de 24,4 kg/m2 (s=1,7), variable en la cual el tamaño 

de efecto también fue grande ((p<0,01; d=1,04; 1-β=0.99) 
(Tabla 2). 

El peso corporal y el índice músculo óseo (IMO) presen-
taron distribución no normal, las diferencias fueron muy sig-
nificativas (p<0,01) con un tamaño del efecto en el peso 

grande (d=0,1,74; 1-β=1,0), la mediana en los hombres fue 
de 81,5 kg (RI=14,2) y en las mujeres de 66,2 kg (RI=13,2). 

El IMO, presentó un tamaño del efecto mediano (d=0,71; β-
1=0,91), siendo mayor en los hombres (me=5,02; RI=0,5) 
que en las mujeres (me=4,6 RI=1,01). (Tabla 2). 

En la grasa corporal y la masa muscular que son las varia-
bles que más se pueden modificar con el entrenamiento, al 
aplicar la UMW, se observaron diferencias estadísticamente 
significativas según el sexo (p<0,05) con tamaño del efecto 

grande tanto para la suma de seis pliegues (d=1,5; 1-β=1,0), 

como para el porcentaje de grasa (d=2.0; 1-β=1,0), el por-

centaje de masa muscular (d=1,67 1-β=1.0) y la masa mus-

cular en kg (d=1,9; 1-β=1.0) (Tabla 2). 
Los hombres tienden a tener menor sumatoria de seis plie-

gues (me=62mm; RI=17,9;) y menor porcentaje de grasa 
(me=22,4%, RI=3,2;) que las mujeres (me=86mm, RI=18); 
(me=30%, RI=5,3). En cuanto a la masa muscular en porcen-
tajes y kilogramos, ocurre lo contrario, es mayor en el caso 
de los hombres (me=50%, RI=2,5; me=41,9kg, RI=6,6) 
que en el de las mujeres (me=44,2%, RI=4,7; me=28,8 kg, 
RI=9,9) (Tabla 2). Los porcentajes de las masas residual y de 
la piel presentan diferencias estadísticamente significativas se-
gún el sexo, con tamaño del efecto grande para el caso de la 

piel (d=1,43, 1-β=1.0) con una mediana de 5,1% (RI=0,6) 
en los hombres y una mediana de 5,7 (RI=0,6) en el caso de 
las mujeres. En cuanto a la masa residual, el tamaño del efecto 

fue mediano (d=0,71; 1-β=0,99), los hombres presentaron 
una mayor mediana (me=11,2%; RI=1,1) que las mujeres 
(me=9,5; RI=1,3) (Tabla 2).  

De igual forma, se presentan diferencias estadísticamente 
significativas (p<0,01), con tamaño del efecto grande en las 

masas: residual kg (d=2,0; 1-β=1.0), ósea kg (d=1,53; 1-

β=1.0) y piel en kg (d=1,51; 1-β=1.0); los hombres presen-
taron mayor masa en tejido residual kg (me=9,1kg; RI=1,5) 
que las mujeres (me=61, kg; RI=1,2), así mismo, los hombres 
presentaron una estructura ósea más grande, con una mediana 
de este componente de 7,8kg (RI=0,9) que las mujeres 
(me=6,3kg; 0,9). Con respecto a la masa de la piel en kilogra-
mos los hombres presentaron una mediana de 4,2kg (RI=0,6) 
y las mujeres una mediana de 3,6 (RI=0,4) (Tabla 2). 
 

Tabla 2. 

Descripción de los resultados de variables antropométricas 

Variables 
Hombres Mujeres p 

t 
d; 1-β 

m s m s 

Talla (cm) 174,5 7,4 162,2 7,6 0,00 1,63; 1,0 

IMC 26,3 1,9 24,4 1,7 0,00 1,04; 0,99 

Adiposo kg 18,3 2,6 18,7 2,4 0,28  

 me RI me RI P UMW d; 1-β 

Peso (kg) 81,5 14,2 66,2 13,2 0,00 1,74; 1,0 

IMO 5,02 0,5 4,6 1,01 0 0,71; 0,99 

IMLG 35,7 5,3 28,5 4,8 0 1,98; 1,0 

∑ 6 pliegues 62 17,9 86 18 0 1,5; 1,0 

Adiposa (%) 22,4 3,2 30 5,3 0 2,0; 1,0 

Muscular (%) 50 2,5 44,2 4,7 0 1,67; 1,0 

Residual (%) 11,2 1,1 9,5 1,3 0 1,43, 1,0 

Ósea (%) 9,9 0,9 9,8 1,7 0,76  

Piel (%) 5,1 0,6 5,7 0,6 0 0,73; 0,99 

Muscular (kg) 41,9 6,6 28,8 9,9 0 1,9; 1,0 

Residual (kg) 9,1 1,5 6,1 1,2 0 2,09; 1 

Ósea (kg) 7,8 0,9 6,3 0,9 0 1,53; 1 

Piel (kg) 4,2 0,6 3,6 0,4 0 1,21; 1 

me=mediana; s= desviación estándar; valor de p<0,05 para la prueba U de Mann Whitney y 
t de student; *= diferencia significativa; pliegues= tríceps, subescapular, supra espinal, abdo-

men, muslo, pantorrilla; n=151; d= tamaño del efecto; 1-β= potencia estadística. 

 
Correlación entre las dimensiones de la autoestima 

corporal y las variables antropométricas 
Para determinar correlaciones y asociaciones estadística-



2024, Retos, 60, 12-20 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-16-                                                                                                                                                                                                                 Retos, número 60, 2024 (noviembre)     

mente significativas entre las variables de estudio, se com-
probó la normalidad aplicando la prueba KS, luego se utiliza-
ron las pruebas r para las variables normales o rs para variables 
no normales. Dado que en la mayoría de las variables antro-
pométricas se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas por sexo (p<0,05), en el análisis correlativo los resul-
tados se presentan de manera discriminada para hombres y 
mujeres. 

 
Análisis correlativo entre las dimensiones de la auto-

estima corporal y las variables antropométricas en hom-
bres 

Al correlacionar la autoestima corporal con las diferentes 
variables antropométricas se encontró lo siguiente: se presen-
taron correlaciones positivas bajas con la edad (rs=0,25, 
p=0,03), porcentaje de masa muscular (rs=0,226, p=0,04), 
IMC (r=0,29, p=0,008), masa residual en kilogramos 
(r=0,25, p=0,01), masa ósea en kilogramos (r=0,9, p=0,008) 
e índice de masa libre de grasa (IMLG) (r=0,27; p=0,01); con 
respecto a la masa adiposa, la correlación fue negativa baja 
(rs=0,28, p=0,01); todas las correlaciones fueron estadística-
mente significativas (p<0,01) (Tabla 3), por lo tanto, es posi-
ble asumir que la autoestima corporal es más alta en hombres 
cuando es mayor: la edad, porcentaje de masa muscular, masa 

residual, masa ósea e IMLG, pero con menor masa adiposa; el 
comportamiento de las variables antropométricas en relación 
con cada una de las dimensiones de la AC en hombres, fue 
como sigue: 

En lo referido a la satisfacción con el rostro se encontraron 
correlaciones positivas bajas y asociaciones estadísticamente 
significativas con el IMC (rs =0,31, p=0,005), la masa ósea en 
kilogramos (rs =0,26, p=0,01) y el IMLG (rs =0,28, p=0,01) 
(Tabla 3). 

La variable satisfacción corporal tronco-extremidades se 
correlacionó de forma negativa baja, pero con asociación es-
tadísticamente significativa con la sumatoria de seis pliegues 
(rs=-0,24, p=0,03) y el porcentaje de masa adiposa (rs=-0,27, 
p=0,01). Se encontraron correlaciones positivas bajas y aso-
ciaciones estadísticas significativas con la masa de la piel en 
kilogramos (rs =0,24, p=0,02), porcentaje de masa muscular 
(rs=0,22, p=0,02), IMC (r=0,29, p=0,009), masa ósea en ki-
logramos (r=0,36, p=0,001) e IMLG (r=0,27, p=0,01) (Ta-
bla 3). 

El atractivo corporal se correlacionó de forma positiva 
baja y asociación estadísticamente significativa con la edad 
(rs=0,27, p=0,01) y de forma negativa baja, con el porcentaje 
de masa adiposa (rs=-0,24, p=0,02) (Tabla 3). 

 
Tabla 3. 

Correlación entre la composición corporal, satisfacción rostro, atractivo corporal, Satisfacción tronco extremidades y la autoestima corporal en hombres 

Variables Satisfacción rostro Atractivo corporal Satisfacción corporal tronco-extremidades Autoestima corporal 

Peso (kg) 
rs 0,182 0,041 0,131 0,131 

p 0,106 0,718 0,247 0,248 

∑ 6 pliegues 
rs -0,126 -0,086 -,242* -0,171 

p 0,266 0,446 0,03 0,129 

Edad (años) 
rs 0,2 ,277* 0,162 ,253* 

p 0,075 0,013 0,15 0,024 

Piel (%) 
rs 0,02 0,028 0,079 0,017 

p 0,863 0,807 0,485 0,879 

Piel (kg) 
rs 0,192 0,137 ,247* 0,192 

p 0,087 0,226 0,027 0,088 

Adiposa (%) 
rs -0,216 -,244* -,278* -,284* 

p 0,054 0,029 0,012 0,011 

Muscular (%) 
rs 0,13 0,217 ,223* ,226* 

p 0,25 0,053 0,047 0,044 

Músculo (kg) 
rs 0,201 0,061 0,156 0,156 

p 0,074 0,59 0,167 0,168 

Residual (%) 
rs 0,179 0,088 0,13 0,159 

p 0,111 0,439 0,252 0,159 

Ósea (%) 
rs 0,031 0,064 0,186 0,107 

p 0,784 0,573 0,098 0,346 

Talla (cm) 
rs -0,009 -0,003 r 0,026 r 0,043 

p 0,939 0,98 p 0,82 p 0,702 

IMC 
rs ,309** 0,139 r ,291** r ,294** 

p 0,005 0,22 p 0,009 p 0,008 

Adiposa (kg) 
rs -0,102 -0,142 r -0,106 r -0,113 

p 0,367 0,21 p 0,348 p 0,319 

Residual (kg) 
rs 0,214 0,085 r 0,219 r ,262* 

p 0,057 0,452 p 0,051 p 0,019 

Ósea (kg) 
rs ,261* 0,171 r ,363** r ,293** 

p 0,019 0,13 p 0,001 p 0,008 

IMLG 

rs ,280** 0,14 r ,275* r ,274* 

p 0,01 0,2 p 0,014 p 0,014 

 

n = 80; kg= Kilogramos; IMC= índice de masa muscular; IMLG= índice de masa libre de grasa sig. Bilateral=p; *=La correlación es significativa en el 
nivel 0,05 (bilateral); **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs=coeficiente de correlación de Spearman. r= coeficiente de 
correlación de Pearson. 
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Análisis correlativo entre las dimensiones de la escala 

de autoestima corporal y las variables antropométricas 
en mujeres 

La autoestima corporal en mujeres, presentó una correla-
ción positiva baja, pero con asociación significativa con el peso 
corporal (rs=0,24, p=0,04), la talla (rs=0,30, p=0,01) y con la 
masa muscular en kilogramos (rs=0,26, p=0,02); también se 
encontró una correlación positiva moderada con asociación 
estadísticamente muy significativa con la masa en kilogramos 
de la piel (rs=0,4, p=0,00) (Tabla 4); de lo anterior puede in-
ferirse que, en el caso de las mujeres a un mayor peso y talla, 
a una mayor masa muscular y de la piel, mejor es su autoes-
tima referente al cuerpo; para el caso particular de cada una 
de las dimensiones de la autoestima corporal el comporta-
miento es como sigue: 

En el caso de la satisfacción del rostro, se encontraron co-
rrelaciones positivas bajas con el peso corporal (rs=0,28, 

p=0,01), la masa de la piel en kilogramos (rs=0,33, p=0,00), 
la masa residual en kilogramos, (rs=0,25, p=0,02), el IMLG 
(rs=0,25, p=0,03), la talla (rs=0,26, p=0,02), la masa adiposa 
en kilogramos (rs=0,24 p=0,04) y la masa muscular en kilo-
gramos (rs=0,28, p=0,01) (Tabla 4). 

En cuanto a satisfacción con el tronco-extremidades, se 
encontraron correlaciones positivas bajas, pero con asociación 
estadísticamente significativas con el peso de la piel en kilo-
gramos (rs=0,34, p=0,00) y la talla (rs=0,24, p=0,03) (Tabla 
4). 

De igual forma, se encontraron correlaciones positivas ba-
jas y asociación estadísticamente significativas entre la satisfac-
ción del atractivo corporal y el peso de la piel en kilogramos 
((rs =0,34, p=0,00); lo mismo que con la masa adiposa en ki-
logramos (r=0,27, p=0,02) (Tabla 4).

 
Tabla 4. 

Correlación entre la composición corporal, satisfacción rostro, atractivo corporal, satisfacción tronco extremidades y la autoestima corporal en mujeres 

Variables  Satisfacción rostro Satisfacción corporal tronco-extremidades Autoestima Corporal Atractivo Corporal 

Edad (años) 
rs 0,181 0,084 0,065 -0,011 

p 0,13 0,485 0,59 0,925 

Peso 
rs ,283* 0,162 ,245* 0,21 

p 0,017 0,178 0,04 0,079 

∑ 6 pliegues 
rs 0,078 -0,139 -0,068 0,018 

p 0,516 0,248 0,573 0,881 

Piel (kg) 
rs ,330** ,342** ,404** ,345** 

p 0,005 0,003 0 0,003 

Adiposa (%) 
rs -0,053 -0,007 0 0,094 

p 0,66 0,951 0,999 0,434 

Muscular (%) 
rs 0,09 0,07 0,056 -0,038 

p 0,454 0,563 0,644 0,754 

Residual (kg) 
rs ,259* 0,014 0,121 0,072 

p 0,029 0,911 0,314 0,551 

Ósea (%) 
rs -0,22 -0,078 -0,128 -0,09 

p 0,065 0,518 0,287 0,454 

Ósea (kg) 
rs 0,068 0,031 0,075 0,08 

p 0,574 0,795 0,537 0,509 

IMLG 
rs 0,256* 0,01 0,136 0,188 

p 0,03 0,38 0,27 0,11 

Talla (cm) 
rs ,267* ,249* ,300* r 0,162 

p 0,024 0,036 0,011 p 0,177 

IMC 
rs 0,186 0,016 0,136 r 0,121 

p 0,12 0,892 0,257 p 0,314 

Piel (%) 
rs -0,054 0,021 -0,018 r 0,014 

p 0,652 0,862 0,882 p 0,907 

Adiposa (kg) 
rs ,241* 0,148 ,237* r ,275* 

p 0,043 0,217 0,047 p 0,02 

Musculo (kg) 
rs ,280* 0,2 ,269* r 0,086 

p 0,018 0,094 0,023 p 0,477 

Residual (%) 
rs 0,025 -0,146 -0,116 p -0,122 

p 0,837 0,223 0,335 p 0,311 

n = 71; kg= kilogramos; IMC índice de masa corporal; IMLG= índice masa magra; seis pliegues= tríceps, subescapular, supra espinal, abdominal, muslo, pantorrilla; sig. 
Bilateral = p; * = *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral); **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). rs=coeficiente de correlación de 
Spearman,). r= coeficiente de correlación de Pearson. 

 
Discusión 

 
Entre los principales hallazgos en este estudio se encuentra 

que en la AC, tanto los hombres como las mujeres presenta-
ron una alta valoración en términos generales, de igual manera 
se encontró una alta satisfacción en las dimensiones que la 

conforman independiente del sexo, sin embargo se presentó 
diferencia estadísticamente significativa en la variable satisfac-
ción tronco-extremidades entre ambos sexos, a favor de los 
hombres; estos resultados no se corresponde con los hallados 
por Corazza et al. (2019), los cuales indicaron que las mujeres 
fueron las que presentaron una mayor autoestima corporal. Se 
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debe tener en cuenta que el instrumento aplicado en dicho 
estudio fue la escala de la estima corporal de Rosenberg. A la 
fecha no se han encontrado estudios similares al presentado en 
este texto; sin embargo, Arbinaga y Caracuel (2008), llevaron 
a cabo una investigación que buscó comparar la autoestima en 
hombres culturistas competidores y no competidores con po-
blación sedentaria, concluyendo que los culturistas tendían a 
tener una mayor ansiedad física social, esto como resultado de 
una posible valoración negativa del cuerpo, asunto que difiere 
de los resultados reportados por los hombres de este estudio.  

Una de las posibles razones por las cuales se presentó una 
alta autoestima en los usuarios de gimnasio del municipio in-
dagado, puede atribuirse a que los participantes del estudio 
estaban entrenando los últimos seis meses enfocados en la dis-
minución de la grasa corporal y al aumento o mantenimiento 
de la masa muscular, supliendo así los estándares de belleza de 
la sociedad actual (Brierley et al., 2016). 

De la misma forma, tampoco se han encontrados reportes 
de investigación que indaguen sobre la correlación entre com-
posición corporal y autoestima corporal medidas con los ins-
trumentos del modelo de cinco componentes y la estima de la 
escala corporal en hombres que asisten a gimnasios; en el caso 
de la población de Apartadó, los hombres muestran correla-
ciones positivas bajas entre la AC, el porcentaje de masa mus-
cular, el IMC, masas residuales, la masa ósea en kilogramos y 
el IMLG; además, existe una correlación baja negativa entre 
el porcentaje de la masa adiposa y la autoestima corporal. En 
este orden de ideas, hay una tendencia a sentir una mejor au-
toestima cuando la masa corporal es más alta, no obstante, 
este peso debe estar representado en una proporción más alta 
de la estructura ósea y el peso muscular, mientras se mantiene 
un bajo porcentaje de grasa; manteniendo así una mayor pro-
porción de masa libre de grasa por centímetro corporal. Estos 
resultados son similares a los reportados en las investigaciones 
llevadas a cabo por Barrientos Martínez Nemorio et al. (2014) 
Nowell Y Ricciardelli (2008) quienes concluyen que existe un 
deseo de tener una mayor masa muscular y un bajo porcentaje 
de grasa (mayor IMLG) en hombres deportistas y usuarios de 
gimnasios. 

Para el caso de las mujeres, las variables que conforman el 
modelo de cinco componentes que tienen correlaciones bajas 
positivas con la AC son: Masa de la piel, adiposa y muscular 
en kilogramos. Otras variables antropométricas que tienen 
correlación baja positiva con la AC son el peso en kilogramos 
y la talla en centímetros. Llama la atención los resultados del 
peso y la masa adiposa en kilogramos, ya que diversos estudios 
reportan resultados diferentes, asociando correlaciones nega-
tivas en estas variables; por ejemplo, Arroyo et al. (2008) es-
tudiaron la correlación entre variables antropométricas y AC 
en estudiantes universitarias, quienes asociaron mayor insatis-
facción y menor AC a un mayor porcentaje de grasa y a un 
mayor peso corporal. De igual forma Zulet et al. (2019), en-
contraron que la grasa corporal se correlacionaba de forma 

alta y negativa con el porcentaje de grasa corporal en estudian-
tes universitarias.  

Es importante destacar que los estudios mencionados tu-
vieron otras formas de medir la composición y la estima cor-
poral a los utilizados en este estudio; por lo tanto, al existir 
diferentes técnicas y procedimientos para evaluar las variables 
por las cuales se interesó este este estudio, lo incipiente del 
tema más que una dificultad se convierte en un ventana de 
oportunidades de indagación frente a la realidad corpórea; la 
cual se presenta como un asunto que a modo de prisma, tiene 
múltiples aristas que aunque hacen parte de una misma uni-
dad, tiene la particularidad de presentarse como un asunto 
complejo y dinámico, por lo que al hablar de cuerpo como 
unidad implica asumir a este como una amalgama, mixtura o 
estructura que se presenta ante el mundo en función de las 
condiciones del contexto imperantes y las características de 
los sujetos. 

 
Conclusiones 

 
El grado de autoestima, satisfacción y atractivo corporal es 

bastante alto en la población estudiada y tiene asociaciones es-
tadísticamente significativas con algunas de las variables del 
modelo de cinco componentes; en el caso de los hombres la 
relación es positiva con la masa muscular, residual, ósea e 
IMLG; pero negativa con la masa adiposa. En el caso de las 
mujeres, la relación es positiva con la talla, el peso, la masa 
muscular y la piel. 

En definitiva, es posible apreciar que la composición del 
cuerpo se relaciona con la autoestima frente al mismo, en su 
mayoría de forma positiva, no obstante, las correlaciones tien-
den a ser bajas y diferentes de acuerdo al género de las perso-
nas, por lo tanto, tener cierta cantidad o porcentaje de masa 
muscular, adiposa, ósea, de piel o residual, no implica del 
todo tener una buena percepción frente al propio cuerpo; en 
este orden de ideas, la estructura física del cuerpo tiene algún 
tipo de relacionamiento de orden positivo frente a lo que se 
percibe frente a él, sin embargo, el cuerpo como un ente com-
plejo se encuentra permeado por condicionantes de orden so-
cial y cultural que lo tocan y determinan, en este orden de 
ideas, la estructura orgánica como lo es la composición cor-
poral parece ser solo uno de los elementos que se asocia con 
la autoestima corporal, pero está lejos de ser la prioridad, por 
lo menos en personas que asisten a gimnasios, por lo tanto, se 
deja abierta la posibilidad de indagar en otras aristas de orden 
individual, colectivo, social y contextual que muy posible-
mente ayuden a explicar la complejidad del cuerpo y su au-
topercepción. 
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