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Abstract. Problems with body image and the disorders that result from dissatisfaction with it are important issues in today's society. 
Adolescence is a key stage in this matter and there are several factors that negatively influence it. The objectives of this research are 
to study and assess body image and physical condition to analyze the relationship between them, especially body composition, during 
the implementation of a physical exercise intervention programme in the school environment, in a sample of forty-one students in 
the sixth year of Primary Education throughout a school year, through a quasi-experimental longitudinal study. The results show an 
improvement in body awareness and physical condition, being notable the decrease in body fat percentage, but despite the improve-
ment, they continue to present body dissatisfaction and a desire for a slimmer figure than that perceived, especially in girls. We 
conclude that in spite of an intended improvement of body image, body dissatisfaction continued to appear and we understand that 
the influence of the school curriculum is partial.  
Key word: Body image, body composition, programme, school age, gender and physical fitness. 
 
Resumen. Los problemas con la imagen corporal y los trastornos que se derivan de la insatisfacción de la misma son cuestiones 
importantes en la Sociedad actual. La adolescencia es una etapa clave en esta cuestión y son varios los factores que influyen negativa-
mente. Los objetivos de esta investigación son estudiar y valorar la imagen corporal y la condición física para analizar la relación entre 
ellos, especialmente la composición corporal, durante la implementación de un programa de intervención de ejercicio físico en el 
ámbito escolar en una muestra de cuarenta y un alumnos y alumnas de sexto de Educación Primaria a lo largo de un curso escolar, 
mediante un estudio longitudinal de corte quasi-experimental. Los resultados muestran una mejora en el conocimiento corporal y en 
la condición física, siendo destacada la disminución en el porcentaje graso corporal pero a pesar de la mejora, siguen presentando 
insatisfacción corporal y deseando una figura más delgada a la percibida, sobre todo en chicas. Concluimos que a pesar del conoci-
miento expreso de mejora, la insatisfacción corporal continuaba presentándose y entendemos que la influencia del currículum escolar 
es parcial.    
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Introducción  
 
La creciente preocupación por la imagen corporal y los 

problemas derivados aumentan en los países desarrollados 
como consecuencia de los estándares de belleza lanzados 
por medios de comunicación, creando una creciente preo-
cupación entre chicos y chicas preadolescentes (Camacho 
et al., 2006; Cruz-Sáez et al., 2013; De Gracia et al., 
2007; González et al., 2016; Grogan, 2016;  Sánchez-
Castillo et al., 2018; Valles et al., 2020) y “que son interio-
rizados por los adolescentes y los jóvenes, sobre todo en el caso de 
las mujeres, suponiendo un factor de riesgo para el desarrollo de 
alteraciones de la imagen corporal y su percepción” (Vaquero-
Cristobal et al., 2013, p.27).  

Este problema derivado de la imagen corporal se cono-
ce como Trastorno Dismórfico Corporal y se centra prin-
cipalmente, en la preocupación por el aspecto físico y las 
implicaciones sobre el individuo que en algunos casos, no 
son observables, pero sí significativas para la persona 
(American Psychological Association, 2014). Manifestar la 
existencia de serios problemas o de un severo trastorno en 
la población de chicos y chicas en Educación Primaria 
resultaría un tanto alarmista, aunque plantear la idea de 
una generalizada insatisfacción de la imagen corporal y/o 

una distorsión de ésta entre los preadolescentes y que 
pudiera ser un primer estadio de futuras complicaciones, 
no resulta tan desatinado. De hecho, algunos estudios 
ponen de manifiesto el significativo grado de insatisfacción 
del alumnado de Educación Primaria con su imagen corpo-
ral (Smolak, 2012), sobre todo a la llegada de la adoles-
cencia, cuando empeora la insatisfacción corporal (Little-
ton y Oilendick, 2003; López et al., 2019; Trujano et al., 
2010). La imagen corporal es un constructo que formamos 
en nuestra mente sobre nuestro propio cuerpo (Schilder, 
1950) desde muy temprana edad e influenciada por nues-
tro entorno social y cultural, siendo factores de influencia 
los pensamientos sobre el cuerpo, las emociones en rela-
ción con el cuerpo y los comportamientos con relación al 
mismo (Quilés y Terol, 2008).   

Investigaciones en este campo señalan que la composi-
ción corporal es significativa para la percepción corporal, 
existiendo relación con aspectos como el índice de masa 
corporal (IMC en adelante) o el porcentaje graso del cuer-
po. En esa línea Estévez (2012), López-Sánchez et al., 
(2019), Magallanes et al., (2016), y Pedro et al., (2016) 
ponen de manifiesto que el sobrepeso y/o la obesidad 
generan mayor insatisfacción corporal en preadolescentes 
y adolescentes en comparación con otros que no la presen-
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tan y de hecho, esta situación se presenta más en chicas 
que en chicos, condicionadas por la cultura de la esbeltez 
de la sociedad posmoderna actual.   

Esta situación, en la que los chicos y chicas con un va-
lor del IMC alto muestran una insatisfacción corporal 
percibida, presentan un bajo autoconcepto (Videra y Rei-
gal, 2013) y que Fernández-Guerrero et al., (2019, p10) 
comprobó en un estudio con una muestra de 1093 partici-
pantes “que los alumnos con valores más altos en el IMC presen-
tan una mayor insatisfacción corporal”. El propio autor pone 
de manifiesto que “hay más casos de los esperados de alumnos 
con normopeso satisfechos con su imagen corporal y menos casos de 
los esperados de alumnos con sobrepeso y obesidad satisfechos con 
su imagen corporal”. 

Romero et al., (2014) observan un efecto leve en el 
valor del IMC con la realización de actividad física (AF en 
adelante) de intensad moderada o vigorosa, aunque sí en 
aspectos como la disminución de la grasa corporal, entre 
otros. Quizás este aspecto último, el porcentaje graso, esté 
más asociado al canon de belleza establecido por la Socie-
dad actual que el cálculo del IMC que puede llevar error al 
no determinarse la composición corporal ante un elevado 
valor de éste.   

La etapa escolar es un periodo muy importante para la 
consolidación de cánones y creencias sobre la imagen cor-
poral, más si cabe, en el área de Educación Física donde la 
encontramos como contenido didáctico pero también por 
la vinculación con el mundo del deporte y el impacto que 
tiene sobre la infancia y la adolescencia (Estévez, 2012; 
Ortega, 2010; Toro, 2004; Valles et al., 2020). Y, aunque 
Salaberria et al., (2007) no recogen a la Escuela como 
agente influyente en su contexto cultural, sí que en el seno 
de la misma se producen multitud de interacciones y jui-
cios de valor con sus amistades. En esa línea, Raich (2001) 
pone de manifiesto la importancia de poner en marcha 
programas de intervención para la mejora de la imagen 
corporal, siendo éstos más efectivos en niños que en adul-
tos (Holt y Ricciardelli, 2008; López et al., 2019) por la 
permeabilidad conductual y actitudinal. Por su parte, 
León-González et al., (2018) recalca que debido a la capa-
cidad de influencia de los medios de comunicación sería 
conveniente trabajar desde los programas de intervención 
para que el alumnado sea “consciente y crítico”. 

Así pues, el interés de nuestro planteamiento de inves-
tigación se centra en analizar la percepción de la imagen 
corporal del alumnado de sexto de Educación Primaria, en 
el área de Educación Física, e indagar la posible vincula-
ción de su condición física con la evolución de su propia 
imagen corporal, a través de la implementación de un 
programa de intervención basado en el juego motor y que 
cubre la programación escolar anual de sexto de primaria 
en el área. Al igual hemos considerado oportuno valorar el 
efecto del programa de intervención en la condición física 
salud de los participantes de la muestra para conocer la 
influencia del mismo en la posible mejora de la misma. 

En definitiva, nos cuestionamos sí existe alguna rela-
ción entre la construcción de la imagen corporal con la 

condición física del alumnado de Educación Primaria y si, 
habiendo sido valorada a través de pruebas y test físicos y 
siendo conocidos los resultados por el alumnado, produce 
algún efecto en la construcción de la imagen corporal. 

 
Método 
 
Estudio longitudinal realizado durante un curso escolar 

de corte quasiexperimental en el que se implementa un 
programa de intervención basado en el juego motor en el 
área de educación física con una misma muestra de partici-
pantes durante dicho periodo. El programa de interven-
ción se recoge en Martín-Sánchez et al., (2016) para ma-
yor información aunque, a grandes rasgos, se estructura en 
10 unidades didácticas con un total de 58 sesiones de tra-
bajo de una hora, entre 2 o 3 sesiones por semana y repre-
senta la programación anual didáctica de sexto curso de 
Educación Primaria.  

 
Participantes 
Compuesta por cuarenta y un alumnos y alumnas de 

segundo nivel de tercer ciclo (sexto de primaria) de Edu-
cación Primaria. De los cuales, el 51,22% fueron chicas y 
el 48,78% chicos; Pertenecían a dos grupos escolar y las 
edades de los participantes oscilaron entre los diez años y 
los trece a lo largo de la investigación. Al inicio de la in-
vestigación, la media de edad fue de 11,02 años (11,00 
chicos y 11,05 chicas) y al final de la misma: 11,56 años 
(11,55 chicos y 11,57 chicas).  

El centro escolar se ubicaba en una localidad del área 
metropolitana de Granada (España). Siendo un colegio de 
educación infantil y primaria público de la red de centro 
públicos de la Junta de Andalucía. 

 
Instrumentos 
Para la medición de la condición física salud (Torres-

Guerrero, 2006) de los participantes se utilizó la batería 
de test Eurofit ampliada con pruebas relativas a las condi-
ciones motrices coordinativas y medidas de antropométri-
cas: 
1. Condiciones fisiológicas: medición de peso, altura, 

nivel de grasa corporal (Báscula digital) e IMC.  
2. Fuerza tren superior: lanzamiento de balón medicinal.  
3. Velocidad de desplazamiento: test de velocidad 

5x10m.  
4. Fuerza explosiva tren inferior: Salto de longitud pies 

juntos.  
5. Resistencia: Course Navette.  
6. Flexibilidad: flexión de tronco sentado.  
7. Fuerza- resistencia: test de abdominales en 30”.  
8. Coordinación: coordinación de desplazamiento en 

30”. 
Para valorar la percepción de la imagen corporal del 

alumnado, se seleccionó el test de siluetas propuesto por 
Stunkard y Stellar (1990) y modificado por Collins (1991) 
con 7 siluetas de chicos y 7 siluetas de chicas donde el 
alumnado da respuesta a las siguientes afirmaciones: 
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a) “señala la figura que en tu opinión te pareces”  

b) “selecciona el número de la figura que te gustaría 
ser”. 

Para la medición de la composición corporal se realizó 
la técnica de análisis de la impedancia bioeléctrica (en 
adelante, BIA), usando una báscula digital modelo 
EF232DW con una precisión de 100 gramos. Junto a los 
datos obtenidos se pudo establecer el cálculo del IMC 
expresado en kg/m2, mediante una sencilla fórmula. 

 
Procedimiento 
Inicialmente se solicitó el consentimiento informado a 

las familias del alumnado, así como los permisos oportunos 
a la Comunidad Educativa (Claustro de profesores y Con-
sejo Escolar). Durante todo el proceso se realizó con 
absoluta discreción el tratamiento de los datos obtenidos. 
Evitando la consultad de los datos por personal ajeno a la 
investigación y siguiendo la normativa expresa, tanto de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía como de 
la propia Universidad de Granada.        

Posteriormente se pasó el test de Collins (1991) como 
parte de los pretest iniciales. Este procedimiento lo llevó 
el investigador-docente a cabo en el aula de los 
participantes dentro del horario lectivo de la asignatura de 
educación física. Se les indicó el anonimato de sus 
respuestas, así como la no existencia de una respuesta 
correcta sobre las demás y se hizo hincapié en la 
importancia de la necesidad de su respuesta sincera.  

Se comenzó la programación de educación física 
prevista en la investigación la cual, incorporaba los 
instrumentos de medición de su condición física salud 
como parte de los contenidos y evaluación de la misma. En 
todo momento, el alumnado era consciente de su 
puntuación y no se recogía ni presentaba en tablas o 
rankings públicos.  

Al finalizar el programa se realizaron los postest, 
comenzando por las pruebas para valorar la condición 
física salud, valoración de la composición corporal y 
finalizando con el test de Collins (1991). 

Por último, el ejercicio físico externo a la 
programación de educación física se controló a partir del 
diario personal del docente y se estimó oportuno 
establecer dos subgrupos: alumnado que no realizaba 
ejercicio físico fuera del horario lectivo en un equipo o 
escuela deportiva con una dedicación sistemática semanal y 
el alumnado inmerso en la dinámica de ejercicio físico 
promovida por un equipo o escuela deportiva con un 
horario preestablecido semanalmente. 

Los resultados fueron trasladados a una hoja de cálculo 
digital Excel (Microsoft) y posteriormente cargados al 
programa de análisis estadístico SPSS v20.0. Se realizó un 
estudio descriptivo de los datos, estableciendo frecuencias 
y porcentajes, así como un análisis comparativo recogido 
en tablas de contingencia. Se conoció las frecuencias 
obtenidas en el cruce de variables y un test de Chi-
Cuadrado para la significatividad, unilateral como 
bilateral, en el cruce de variables y un análisis 

correlacional usando la correlación de Pearson.   
Se destaca la desestimación del uso del grupo control 

por cuestiones éticas dentro del seno del grupo de 
investigación HUM727 de la Universidad de Granada 
donde nace esta investigación. Se considera que la 
implementación de éste es beneficioso para ambos grupos. 

 
Resultados 
 
Los principales resultados se presentan en dos 

apartados. En primer lugar, los resultados del test de 
Collins (1991) en relación con la primera cuestión de 
investigación del presente estudio. En segundo lugar, los 
resultados de la medición de la condición física salud. En 
ambos casos, se analiza el pretest y postest para su 
posterior discusión.  

 
En relación a la imagen corporal 
El análisis de los resultados obtenidos en el Test de 

Collins (1991) muestran diferencias entre los valores 
medios de la silueta deseada y percibida tanto en el pretest 
como en el postest, como se puede observar en la tabla 1 y 
2.   

 
Tabla 1. 
Silueta percibida como propia. 

Medición N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pretest 41 1,5 5,5 3,28 0,96 
Postest 41 1,5 5,5 3,65 0,82 

 

El valor medio de la silueta percibida como propia del 
alumnado muestra un aumento de una medición a otra, de 
3,28 puntos a 3,65 puntos, siendo el valor de dispersión 
menor (reducción de 0,14 puntos) y señalando una mayor 
homogeneidad. 

 
Tabla 2. 
Silueta deseada. 

Medición N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pretest 41 1 5 3 0,91 
Postest 41 2 5 3,43 0,64 

 
El resultado del valor medio de la silueta deseada del 

alumnado de la muestra aumentó del pretest (3 puntos) al 
postest (3,43 puntos), mostrando un valor de dispersión 
notablemente menor (-0,27).  
 
Tabla 3. 
Comparación de la muestra global en la selección de la silueta percibida y la silueta 
deseada: pretest. 

 Mínimo gl 
Sig. Asintótica 

(bilateral) 
Chi- cuadrado de Pearson 93,346(a) 48 0 
Razón de verosimilitudes 56,830 48 0,179 

Asociación lineal por lineal 7,500 1 0,006 
N válido (según lista) 41   

 
Tabla 4. 
Comparación de la muestra global en la selección de la silueta percibida y la silueta 
deseada: postest. 

 Mínimo gl Sig. Asintótica (bilateral) 
Chi- cuadrado de Pearson 65,417(b) 35 0,001 
Razón de verosimilitudes 50,939 35 0,040 

Asociación lineal por lineal 7,457 1 0,006 
N válido (según lista) 41   
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Tabla 5. 
Correlaciones de Pearson entre la silueta percibida y la silueta deseada: pretest. 

Correlación de Pearson Silueta percibida Silueta 
deseada 

Silueta percibida Correlación de Pearson 1 0,433(**) 
Sig. (bilateral)  0,005 

N 41 41 
Silueta deseada Correlación de Pearson 0,433(**) 1 

Sig. (bilateral) 0,005  
N 41 41 

 
Tabla 6. 
Correlaciones de Pearson entre la silueta percibida y la silueta deseada: postest. 

Correlación de Pearson Silueta percibida Silueta deseada 
Silueta percibida Correlación de Pearson 1 0,432(**) 

Sig. (bilateral)  0,005 
N 41 41 

Silueta deseada Correlación de Pearson 0,432(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,005  

N 41 41 

 
En ambos casos, tabla 3 y 4, se comprueba la existencia 

de diferencias significativas entre la silueta percibida como 
propia y la silueta deseada. En el pretest con el valor de 
p>0,000 y en el postest con el valor de p=0,001. 

Los datos del análisis correlacional a través de la 
correlación de Pearson, entre la silueta elegida como 

propia y la silueta deseada (pretest-postest), indicaron la 
existencia de una correlación positiva tanto en la primera 
medición como en la segunda. Estos datos se recogen las 
tablas 5 y 6 y determinan la insatisfacción corporal entre 
los y las participantes de la investigación. 
 

En relación a la condición física salud 
Los resultados de las pruebas físicas se recogen en las 

tablas 7 (pretest) y 8 (postest) destacando, en general, una 
mejoría atendiendo a las medias, máximos y mínimos de 
los resultados obtenidos por los participantes de la 
muestra. Se puede determinar un aumento en las pruebas 
donde la fuerza era la capacidad física preponderante, 
incluso en la prueba de flexibilidad se ha producido una 
mejoría.  

El valor de dispersión en algunas pruebas muestran 
mayor homogeneidad: la prueba de salto de longitud (-
0,02 cm), coordinación de desplazamiento (-0,10 
unidades) y flexibilidad (-0,54 cm). Por el contrario, 
aumentó la prueba de abdominales (+0,21 unidades), 
velocidad (+0,08 segundos), lanzamiento de balón 
medicinal (en ambos) y Course Navette (+0,4 periodos).  

 
Tabla 7. 
Resultados de los pretest en las pruebas físicas. 

 N Mín. Máx. Media Desv. típ. 
Lanzamiento balón medicinal: 1 mano (cm). 41 1,90 6,11 3,90 1,17 
Lanzamiento balón medicinal: 2 manos (cm). 41 2,56 5,65 3,66 0,84 

Velocidad 5x10 (s). 41 17,11 27,64 22,97 1,84 
Salto longitudinal con pies juntos (cm). 41 0,83 1,73 1,30 0,23 

Prueba de resistencia Course Navette (Periodos). 41 1,0 7,5 3,47 1,83 
Flexibilidad Test de Wells (cm). 41 0 25 8,32 7,64 
Abdominales. Unidades en 30´´ 41 4 25 16,27 5,34 

Coordinación desplazamiento. Unidades 41 10,0 32,0 23,17 5,23 
N válido (según lista) 41     

 
Tabla 8. 
Resultados de los postest en las pruebas físicas. 

 N Mín Máx. Media Desv. típ. 
Lanzamiento balón medicinal: 1mano (cm). 41 235 730 451,27 125,51 

Lanzamiento balón medicinal: 2 manos (cm). 41 217 621 393,56 95,67 
Velocidad 5x10 (s). 41 19,54 26,76 22,37 1,92 

Salto longitudinal con pies juntos (cm). 41 1,07 1,88 1,45 0,21 
Prueba de resistencia Course Navette (Periodos). 41 1 9 4,21 2,23 

Flexibilidad Teste de Wells (cm). 41 1 27 8,20 7,10 
Abdominales. Unidades en 30´´ 41 4 31 20,66 5,55 

Coordinación desplazamiento. Unidades 41 16 35 26,20 5,13 
N válido (según lista) 41     

 
Los resultados pertenecientes a las mediciones de las 

condiciones fisiológicas de la muestra en el pretest (tabla 
9) y el postest (tabla 10) indican un aumento del peso 
medio (+2,59kg.), así como de la estatura media 
(+0,03m.) y un IMC ligeramente superior (+0,42p.). El 
porcentaje de grasa de la muestra resulta menor en el 
postest (-1,79p.), indicando una mejoría notable. ´ 
 
Tabla 9. 
Resultado de los pretest sobre las condiciones fisiológicas. 

 N Mín Máx. Media Desv. típ. 
Peso (kg) 41 26,0 70,8 42,74 9,56 

Altura (m) 41 1,34 1,63 1,48 0,06 
% Grasa 41 10,20 44,90 22,74 9,28 
I.M.C. 41 14,10 32,80 19,30 3,49 

N válido (según lista) 41     

Tabla 10. 
Resultado de los postest sobre las condiciones fisiológicas. 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Peso (kg) 41 26,9 63,9 45,33 9,64 
Altura (m) 41 1,37 1,70 1,51 0,072 
% Grasa 41 6,3 41,0 20,95 9,50 
I.M.C. 41 14,1 28,2 19,72 3,30 

N válido (según lista) 41     

 
Se consideró pertinente registrar y analizar el ejercicio 

físico realizado fuera del horario lectivo por el alumnado 
de la muestra para valorar el efecto de esta variable 
extraña. Los resultados sobre el ejercicio físico muestran 
que más de la mitad no realiza ejercicio físico, salvo la 
planteada en clase de educación física.  

Los participantes de la investigación practicantes de 
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deporte extraescolar lo hacían en su mayoría en el pro-
programa Deporte en la Escuela (2 días semanales). Del 
total de 41 participantes de la muestra, 22 alumnos/as no 
realizaban deporte o ejercicio físico más allá de las clases 
de educación física del centro, frente a 19 que sí realizaban 
deporte en horario extraescolar.   

 
Tabla 11.  
Relación entre ejercicio físico y porcentaje de grasa. 

 Pretest Postest 
 Media N Desv. típ. Media N Desv. típ. 

No practicantes de 
ejercicio físico 

22,32 22 8,45 20,90 22 8,39 

Practicantes de 
ejercicio físico 

23,22 19 10,37 21,01 19 10,88 

Total 22,74 41 9,28 20,95 41 9,50 

 
El análisis del valor medio entre el pretest (22,74%) y el 
postest (20,95%) muestra una disminución del porcentaje 
de grasa corporal (-1,79%). Al introducir la variable 
realización de ejercicio físico observamos una disminución 
en ambos casos (-1,42% en No practicantes y  -2,21% en 
practicantes) siendo mayor en el alumnado practicante de 
ejercicio físico fuera del horario lectivo.  

En definitiva, nos cuestionamos sí existe alguna 
relación entre la construcción de la imagen corporal con la 
condición física del alumnado de Educación Primaria y si, 
habiendo sido valorada a través de pruebas y test físicos y 
siendo conocidos los resultados por el alumnado, produce 
algún efecto en la construcción de la imagen corporal. 

 
Discusión  
 
En nuestro objeto de investigación planteamos la 

hipótesis sobre la relación entre la construcción de la 
imagen corporal y la condición física del alumnado de 
sexto de Educación Primaria, siendo ésta última conocida 
por parte del alumnado desde la implementación de un 
programa de intervención curricular basado en el juego 
motor en el que se incluye los diferentes test y pruebas 
para su valoración. Para ello pretendíamos analizar la 
percepción de la imagen corporal del alumnado, tanto 
antes de la implementación del programa curricular como 
después, para determinar el grado de satisfacción corporal 
e indagar las posibles vinculaciones con su condición física 
salud, controlando la variable extraña de práctica de 
ejercicio físico en horario no lectivo.  

A modo de resumen hemos observado diferencias 
significativas entre la silueta percibida y la silueta deseada 
del alumnado de la muestra. Existiendo una correlación 
positiva entre el pretest y el postest que nos determina una 
insatisfacción corporal. El alumnado de la muestra percibe 
una silueta mayor a la deseada, siendo la diferencia entre 
ambas siluetas menor en el postest. Los resultados en las 
pruebas de condición física salud muestra una mejoría 
general, un aumento de peso medio, de estatura media y 
por tanto, de IMC. Existe una disminución notable del 
valor medio del porcentaje de grasa corporal en el postest.      

Los resultados de la condición física salud de los 
participantes, practicantes regulares como no regulares de 

ejercicio físico en horario extraescolar, han mejorado en 
parámetros como el IMC y el porcentaje de grasa, por lo 
que consideramos que se ha producido una mejora 
significativa a raíz de la implantación como se puede 
demostrar en la población no practicante regular de ejercicio 
físico. Esto redunda en una mejora cuantitativa y cualitativa 
de la salud porque son conscientes de su singularidad y 
talento, evitando problemas de percepción entre su 
cuerpo ideal y real, como así indica Torres-Guerrero 
(2005). En investigaciones similares, Arribas y Nogales 
(2019) y en Som et al., (2007) se evidencia el beneficio de 
una programación en el área de Educación Física para 
mejorar los hábitos y conductas saludables e incrementar la 
AF regular. Incluso, según Camacho et al., (2006, p.12), 
afirmaron que “la imagen corporal parece estar mediada por el 
tipo de deporte que se realiza”, tanto en chicos como en 
chicas. En definitiva, el ejercicio físico regular, sea por 
práctica reglada deportiva o por construcción del ocio y el 
tiempo libre, con una intensidad de moderada a alta y un 
tiempo de duración superior a los 30 minutos, se 
constituye en una de las mejores herramientas para la 
mejora de la salud. Aún así, tenemos en cuenta el estudio 
de Lagos-Hernández et al. (2022) sobre la imagen corporal 
y la participación en las clases de Educación Física; indican 
que hay alumnos/as que, sin tener problemas de salud no 
participan de forma habitual en las clases de Educación 
Física debido a la incidencia de la imagen corporal. 

Los resultados obtenidos en la percepción de la imagen 
corporal coinciden con otros estudios tales como Arrayás 
et al., (2018), Caracuel (2016), De Gracia et al., (2007), 
Estévez (2012), Glaner et al., (2013), González-Adam et 
al. (2020), Ortega (2010), Ortega et al., (2015), 
Palomares et al., (2017) y Trujano et al., (2010) señalando 
que, tanto chicos como chicas, presentan insatisfacción 
corporal y desean una figura más delgada que la figura 
percibida. A modo general, las chicas seleccionan una 
figura más delgada en comparación con la seleccionada por 
los chicos. Arrastrados por la influencia negativa de la 
Sociedad actual que impone un modelo de belleza muy 
alejado de la realidad corporal de la Humanidad (Cabral y 
Leal, 2017; Fulkerson et al., 2002; Meza-Peña y Pompa-
Guajardo, 2016; Valles et al., 2020).  

Atender a estas cuestiones derivadas de la insatisfacción 
con la imagen corporal puede ser predictor de futuros 
trastornos de la conducta alimentaria (Montero et al., 
2004; Ortega, 2010), pudiendo determinar la imagen 
corporal como un primer estadio de problemas más 
severos. Tal y como verificaron Salas-Morillas et al. 
(2022, p.557) tras realizar una revisión sistemática sobre 
insatisfacción corporal y trastornos de conducta 
alimentaria en gimnastas, los cuales señalan que “existe gran 
riesgo en gimnastas de padecer TCA, destacando la aparición en 
categorías superiores, siendo una de las principales causas, la 
distorsión e insatisfacción con la IC”.  Incluso, existen 
referencias en la literatura específica donde algunos 
investigadores han tratado de validar el uso de la imagen 
corporal para poder inferir problemas con la percepción 
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del tamaño corporal (Cachelin et al., 1998; Madrigal-
Fritsch et al., 1999; Thompson y Gray, 1995). En esa 
línea, el test de Siluetas corporales de Stunkard et al., 
(1983) asociado al IMC “han demostrado ser un instrumento 
válido, fiable y efectivo para clasificar a los sujetos como obesos o 
como delgados” (Sánchez-Castillo et al., 2018, p.23). 

Trejo-Ortíz et al., (2010, p.144) encontraron en su 
investigación “una correlación positiva y significativa entre el 
índice de masa corporal y la insatisfacción con la imagen 
corporal”, a mayor IMC la insatisfacción corporal era más 
acuciada, siendo en chicas más determinada, coincidiendo 
con Ramos et al., 2010. El propio Estévez (2012), en un 
estudio transversal con una muestra de 1150 adolescentes 
alicantinos, relacionó la silueta desea con el porcentaje real 
de grasa corporal, no encontrando diferencias significativas 
en el análisis bilateral, por lo que indicaban que los sujetos 
de la muestra ya tenían la silueta deseada, aunque no lo 
percibían así.  

Los resultados de los valores medios de porcentaje de 
grasa de nuestra muestra, así como su evolución, señalan 
un descenso notable que resultan similares a los obtenidos 
por Fariñas et al., (2011) o Morales (2009), incluso 
presentan menor valor medio en el postest en la categoría 
de obesidad y/o sobrepeso cuando se comparaban con 
dichas investigaciones. Al igual que en nuestra 
investigación, Tortosa (2016) encuentra resultados 
positivos tanto aspectos de la condición física como de la 
composición corporal, en concreto en el porcentaje de 
grasa corporal, tras la implementación de un programa de 
actividad físico-deportiva en preadolescentes y 
adolescentes.   

Dogan et al., (2018) concluyen en un estudio con 1218 
adolescentes que la satisfacción corporal, la importancia de 
la propia apariencia corporal y los hábitos alimenticios 
influyen en las estrategias para mejorar dicha apariencia 
con aumento o disminución de peso, fortalecimiento y 
entrenamiento físico. De hecho, estos autores asocian estas 
cuestiones a factores socioculturales, a los medios de 
comunicación, a las opiniones de familiares cercanos y de 
los amigos. Así, los medios de comunicación se revelan 
como agentes negativos en la satisfacción corporal 
(Anschutz et al., 2009; McNicholas et al., 2009).  

Entendemos que la influencia del currículum escolar es 
parcial a pesar de que la práctica asidua de ejercicio físico y 
su mejora en la condición física es un factor influyente para 
tener una mejor percepción corporal (López-Sánchez y 
col., 2018). También, Ornelas-Contreras et al. (2020, p. 
233) refuerzan la afirmación extendida de que “las personas 
activas tienen una mejor percepción de su imagen corporal, que 
las sedentarias”. Todo ello sin perder la perspectiva de 
investigaciones como la de Gupta et al., 2000 y 
Haizmouitz et al., 1993 que mostraron la relación entre la 
percepción distorsionada de la imagen corporal 
(autopercepción corporal negativa) y factores del entorno 
social y cultural de las personas. 

Esto nos conduce a reflexionar, como prospectiva de 
futuro (entre otras cuestiones), sobre el impacto de otras 

variables en la satisfacción o no corporal del alumnado, 
tales como la publicidad o el propio hecho cultural y como 
la Escuela puede mediar ante dicha cuestión tan 
importante. 

Somos consciente que nuestro estudio presenta algunas 
limitaciones como el número de sujetos o la amplitud de 
hechos y situaciones que puedan influenciar en el 
alumnado en una etapa tan compleja (preadolescencia y la 
adolescencia) pero la duración de la investigación (un 
curso escolar completo) y el entorno de realización (la 
Escuela) son importantes fortalezas del mismo.  

 
Conclusiones 
 
El alumnado ha llevado a cabo una programación 

escolar de Educación Física durante un curso completo, 
basada en el juego motor que le ha permitido conocer su 
condición física salud y sus medidas antropométricas, así 
como herramientas para evaluarla. Han sido partícipes de 
forma activa de la construcción del ocio y el tiempo libre y 
han vivenciado un modo saludable de práctica de ejercicio 
físico y deporte. Y a pesar de la disminución en el 
porcentaje graso, la mejora en los resultados de las pruebas 
y test físicos y el conocimiento expreso del resultado (no 
comparado con el resto), el alumnado de la muestra sigue 
manifestando insatisfacción corporal aunque en menor 
intensidad.  

A pesar de los resultados que mostraban insatisfacción 
corporal y la valoración positiva del efecto e influencia del 
programa en la condición física salud, hemos podido 
comprobar que la implementación del mismo ha permitido 
rebajar dicha insatisfacción por lo que consideramos una 
influencia parcial del currículum escolar del área de 
educación física y por tanto, de la condición física salud del 
alumnado.  

Por último, nos lleva a concluir la existencia de otros 
factores con influencia en la insatisfacción/satifacción 
corporal del alumnado.  
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