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Resumen. En la actualidad se ha visto un explosivo aumento de las enfermedades mentales que afectan el autoconcepto personal. El 
autoconcepto se define como la percepción que la persona tiene de sí misma y se puede clasificar en diversos ámbitos, dentro de los 
ámbitos se encuentra el autoconcepto físico (ACF), que es una autoevaluación individual de atributos en el dominio físico que realiza 
la persona hacia sí mismo. El objetivo del estudio fue analizar el autoconcepto físico según género en una muestra de 671 estudiantes 
universitarios de la región de Valparaíso en Chile (n=369 mujeres; edad: 21,72 ± 3,91 años), (n=302 hombres; edad: 21,77 ± 3,57 
años). Se utilizó el Physical Self Description Questionarie versión corta (PSDQ-s) en formato online para medir el autoconcepto físico. 
Para el análisis de los resultados se usaron estadísticos descriptivos y una prueba no paramétrica de Mann Whitney, también se aplicó 
la prueba de tamaño del efecto (ES) para calcular la magnitud de las diferencias. Los resultados mostraron diferencias entre hombres y 
mujeres en todas las dimensiones del ACF evaluadas (p<0,05), destacan efectos moderados en las variables ACF global (p=<0,001; 
ES=0,342), resistencia (p=<0,001; ES=0,385), deporte (p=<0,001; ES=0,354), y fuerza (p=<0,001; ES=0,426). Se concluye que 
las mujeres presentan menores valores de autoconcepto físico en comparación con los hombres, aspecto a considerar a la hora de 
generar programas de intervención en salud mental y calidad de vida.  
Palabras clave: autoestima, imagen corporal, universidad.  
 
Abstract. Currently, there has been an explosive increase in mental illnesses that affect personal self-concept. Self-concept is defined 
as the perception that the person has of himself and can be classified into various areas, within the areas is the physical self-concept 
(ACF), which is an individual self-assessment of attributes in the physical domain carried out. the person towards himself. The objective 
of the study was to analyze physical self-concept according to gender in a sample of 671 university students from the Valparaíso region 
in Chile (n=369 women; age: 21.72 ± 3.91 years), (n=302 men; age: 21.77 ± 3.57 years). The Physical Self Description Question-
naire short version (PSDQ-s) in online format was used to measure physical self-concept. Descriptive statistics and a non-parametric 
Mann Whitney test were used to analyze the results. The effect size (ES) test was also applied to calculate the magnitude of the differ-
ences. The results showed differences between men and women in all the dimensions of the ACF evaluated (p<0.05), highlighting 
moderate effects in the variables ACF global (p=<0.001; ES=0.342), resistance (p=<0.001; ES =0.385), sport (p=<0.001; 
ES=0.354), and strength (p=<0.001; ES=0.426). It is concluded that women have lower physical self-concept values compared to 
men, an aspect to be considered when generating intervention programs in mental health and quality of life. 
Keywords: self-esteem, body image, university. 
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Introducción 
 
La vida universitaria es una etapa compleja donde los jó-

venes comienzan la educación superior, iniciando un ca-
mino hacia la vida laboral (Chacón-Cuberos, 2020; Regehr, 
Glancy, & Pitts, 2013). Por otra parte, este periodo signi-
fica una serie de cambios en la vida misma del estudiante, 
generando nuevas amistades, relaciones entre pares, activi-
dad laboral en paralelo con los estudios y en algunos casos 
el abandono del núcleo familiar, es decir se inicia la acepta-
ción y desarrollo de nuevos roles asociados a nuevas respon-
sabilidades asignadas al adulto, lo que se conoce como el 
concepto de adultez emergente (Arnett, 2000). Este pe-
riodo se caracteriza por ser un periodo de transición de la 
niñez a la adolescencia, manifestándose diferentes cambios 
físicos y emocionales que tienden en general a ser comple-
jos, prevaleciendo las emociones negativas en quienes así lo 
experimentan (Cervantes & Gaete, 2017). Además, puede 
no estar afianzada su identidad personal, manifestándose 
comportamientos inestables, así como hábitos no saludables 
como es el consumo de sustancias dañinas o altos índices de 

sedentarismo (Chacón et al., 2020; Chacón et al., 2017; 
Lepp et al., 2014).  

El autoconcepto se define como las percepciones que el 
individuo tiene de sí mismo, siendo analizado desde diversas 
perspectivas teóricas, entre ellas, la perspectiva multidi-
mensional. Esta concepción refleja la diversidad de impre-
siones y sensaciones que con el paso del tiempo contribuyen 
en la configuración de la idea que una persona crea de sí 
misma y su carácter cambiante (desarrollo físico, psicoló-
gico, relaciones interpersonales, etc.) (Cardozo et al., 
2023). Esto es de gran importancia, por ejemplo, en el 
desarrollo de la personalidad, como lo señala Duclos et al. 
(2022), citando a López et al. (2015), ya que juega un papel 
muy importante en el futuro laboral de los universitarios, 
tomando en cuenta que un mayor nivel de autoconcepto 
permitiría a su vez un mayor nivel de desarrollo social, me-
jor desempeño profesional y personal. Además, el autocon-
cepto puede entenderse como “un constructo complejo que 
engloba muchas otras áreas como la autoestima y la imagen 
corporal, siendo la autoestima, más bien, cómo cada per-
sona valora y aprecia lo que ve” (Duclos et al., 2022, citado 
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en Gargallo et al., 2009). El modelo multidimensional del 
autoconcepto propuesto por Van Zanden et al., (2015) con-
sidera una estructura jerárquica compuesta en un nivel su-
perior por los dominios de autoconcepto académico y auto-
concepto no académico señalado por Cardozo et al., 
(2023), citado en Shavelson et al., (1976). El primer domi-
nio se subdivide en la cantidad de materias escolares que el 
sujeto esté cursando. El segundo dominio se subdivide en el 
subdominio de autoconcepto social, emocional y, autocon-
cepto físico (Cardozo et al., 2023). Este último ha sido de-
finido por Stein (1996), citado por Ruiz y Rodríguez 
(2006), como “las percepciones que tienen los sujetos sobre 
sus habilidades y apariencia física”. Por lo tanto, el autocon-
cepto físico es definido como una autoevaluación individual 
de atributos en el dominio físico que realiza la persona y el 
modelo teórico más aceptado como lo señala Mella (2021), 
citando a Fox & Corbin (1989) es descrito como un cons-
tructo tetradimensional, que incluye condición física, com-
petencia deportiva, apariencia física y fuerza. Las dimensio-
nes del autoconcepto físico tienen comportamientos relati-
vos y variables según la edad y el género (Orth et al., 2018). 
Las evidencias presentadas en el estudio de Cardoso et al., 
(2022) respecto a las diferencias en el autoconcepto entre 
género muestran comportamientos diferentes del autocon-
cepto físico entre hombres y mujeres considerando dos pro-
gramas académicos, sin embargo, la evidencia no es clara 
para los estudiantes universitarios, más bien se cree que el 
comportamiento del autoconcepto físico en población 
adulta joven es homogéneo entre pares del mismo género 
(Cardozo et al., 2023). Por lo tanto, considerando los an-
tecedentes presentados, el objetivo del presente estudio fue 
analizar el autoconcepto físico según género en estudiantes 
universitarios de la región de Valparaíso.  

 
Métodos  
 
Tipo de estudio 
Descriptivo analítico comparativo 
 
Participantes 
Participaron 671 estudiantes universitarios de una uni-

versidad de la región de Valparaíso en Chile, de los cuales 
fueron 369 mujeres (21,72 ± 3,91 años) y 302 hombres 
(21,77 ± 3,57 años). Los criterios de inclusión fueron: a) 
cursar una carrera universitaria; y b) participación volunta-
ria. Los criterios de exclusión fueron: a) estudiantes con 
condiciones psiquiátricas de salud mental; b) estudiantes 
que estuvieran utilizando fármacos por tratamiento de salud 
mental; y c) estudiantes que no completaron el instrumento 
de evaluación. Antes de la aplicación del instrumento se 
realizó una charla a los estudiantes explicando el procedi-
miento.  

 
Consideraciones éticas 
Para el desarrollo del presente estudio se consideraron 

los lineamientos de la declaración de Helsinki para estudios 
en seres humanos (World Medical Asociation, 2013). 

Previo a la participación se expusieron los objetivos del es-
tudio y procedimiento. El instrumento de evaluación con-
tenía un consentimiento informado (Cañete, Guilhem, & 
Brito, 2012) en el que la persona autorizaba la utilización de 
los datos para ser publicados, se resguardó la identidad y 
confidencialidad de los participantes. Todos los datos fue-
ron guardados en la computadora del investigador principal 
con acceso restringido a clave y huella digital.  

 
Instrumento 
En el presente estudio se aplicó el Physical Self Descrip-

tion Questionarie-Short version (PSDQ-s) de Marsh, Mar-
tin y Jackson (2010) y traducido al español por Goñi 
(2006). El instrumento fue aplicado de manera presencial 
por un equipo de profesionales previamente capacitados. 
Dicho instrumento cumple con las necesidades de los inves-
tigadores en términos concisos, sin sacrificar la confiabilidad 
y validez de este. Este instrumento cuenta con validación en 
español y ha sido utilizado anteriormente en universitarios 
chilenos (Espinoza et al., 2011). El test está compuesto por 
47 preguntas y permite medir el ACF de manera confiable. 
La versión utilizada está compuesta por 47 preguntas y eva-
lúa 11 categorías del ACF (Vida activa, Apariencia, Obesi-
dad, Coordinación, Resistencia, Flexibilidad, Salud, De-
porte, Fuerza, Físico Global y Estima Global), cada una de 
las categorías está compuesta de 4 a 5 preguntas. El proce-
dimiento para evaluar el autoconcepto físico en este caso es, 
primeramente sumar todos los valores en donde las pregun-
tas están en afirmativo y seguidamente agregar a la suma los 
valores en negativo invirtiendo previamente su valor. La 
suma total de los ítems nos entrega el ACF global de la per-
sona. Los rangos de autoconcepto fluctúan entre 47 puntos 
y 235 puntos, siendo un mayor puntaje el reflejo de un ma-
yor ACF (Espinoza et al., 2011).  

 
Evaluaciones  
El instrumento se aplicó por medio de un cuestionario 

en línea a través de la plataforma Google Forms®, asegu-
rando el anonimato y confidencialidad de los participantes. 
Las Vicerrectoría Académica de la universidad autorizó la 
aplicación del instrumento en los estudiantes. A través de 
mecanismos institucionales se envió un correo electrónico 
de invitación a participar de este estudio en donde se expli-
caban los objetivos del estudio y las consideraciones para el 
llenado del instrumento. El cuestionario estuvo habilitado 
durante 7 días para ser contestado por los estudiantes que 
quisieran participar del estudio. 

 
Análisis estadístico 
Los datos se presentan distribuidos en el total de la 

muestra y por género (hombres y mujeres). Para describir 
los datos se utilizaron los estadísticos media y desviación es-
tándar. También se utilizaron gráficos de violín, cajas y bi-
gotes para representar los resultados obtenidos según gé-
nero. Se utilizó la prueba de Kolmogorov Smirnov (n>50) 
para determinar la normalidad de los datos, las variables no 
presentaron una distribución normal por esto se utilizó 



2024, Retos, 51, 1345-1350 
© 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) 

 

-1347-                                                                                                                                                                                                  Retos, número 51, 2024 (1º trimestre) 

estadística no paramétrica a través de la prueba de Mann-
Whitney. También se calculó el tamaño del efecto de la in-
tervención, clasificándose de la siguiente forma: efecto pe-
queño (< 0,3), efecto medio (entre 0,3 a 0,5), efecto 
grande (>0,5) (Cohen, 1988). Para el tratamiento estadís-
tico se utilizó el software JAMOVI® versión 2.3.21 para 
Windows®. En todas las pruebas se consideró un valor 

significativo con p<0,05.  
 
Resultados 
 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en 

el autoconcepto físico, los datos están divididos por género 
y se muestra el total. 

  
Tabla 1.  
Nivel de autoconcepto físico en el grupo de estudiantes universitario según género. 

Variable Media 
 

DE 

95% intervalo de 
confianza Media  DE 

95% intervalo de 
confianza Media  DE 

95% intervalo de 
confianza p ES 

 Bajo Alto  Bajo Alto  Bajo Alto 
 Mujeres (n=369) Hombres (n=302)   

ACF Global 145.34 ± 38.77 141.38 149.31 169.49 ± 39.09 165.06 173.91 156.2 ± 40.70 153.12 159.3 < .001 0.342*** 

Vida Activa 10.32 ± 6.47 9.66 10.99 13.51 ± 7.16 12.70 14.32 11.8 ± 6.97 11.23 12.3 < .001 0.263 

Apariencia 10.83 ± 4.12 10.41 11.26 11.76 ± 4.20 11.28 12.23 11.3 ± 4.18 10.93 11.6 0.006 0.122 
Obesidad 11.24 ± 5.04 10.73 11.76 12.33 ± 5.20 11.75 12.92 11.7 ± 5.14 11.35 12.1 0.003 0.133 

Coordinación 20.40 ± 6.39 19.75 21.06 23.02 ± 5.86 22.35 23.68 21.6 ± 6.29 21.10 22.1 < .001 0.244 

Resistencia 8.67 ± 4.33 8.23 9.11 11.84 ± 4.57 11.32 12.36 10.1 ± 4.71 9.74 10.5 < .001 0.385*** 

Flexibilidad 11.00 ± 4.48 10.54 11.46 11.75 ± 4.20 11.28 12.23 11.3 ± 4.37 11.01 11.7 0.030 0.096 

Salud 22.98 ± 6.66 22.30 23.66 25.62 ± 5.35 25.01 26.22 24.2 ± 6.24 23.70 24.6 < .001 0.253 

Deporte 9.25 ± 4.75 8.76 9.74 12.23 ± 4.31 11.74 12.72 10.6 ± 4.79 10.23 11.0 < .001 0.354*** 

Fuerza 9.44 ± 4.30 9.00 9.88 12.78 ± 4.09 12.32 13.25 10.9 ± 4.52 10.61 11.3 < .001 0.426*** 

Físico global 10.36 ± 4.89 9.85 10.86 11.97 ± 4.68 11.44 12.50 11.1 ± 4.86 10.72 11.5 < .001 0.192 

Estima global 20.84 ± 6.37 20.19 21.49 22.67 ± 5.61 22.03 23.30 21.7 ± 6.10 21.20 22.1 < .001 0.162 

*Diferencias significativas entre los grupos con valor p<0,05; **efecto moderado. 

 
En la tabla 1 se aprecian diferencias entre hombres y mu-

jeres en todas las dimensiones del ACF evaluadas (p<0,05), 
destacan efectos moderados en las variables ACF global 
(p=<0,001; ES=0,342), resistencia (p=<0,001; 
ES=0,385), deporte (p=<0,001; ES=0,354), y fuerza 
(p=<0,001; ES=0,426). 
 

 
Figura 1. Diagrama de caja y bigotes de las variables de autoconcepto físico. 

 
En la figura 1 se observan los valores obtenidos en el au-

toconcepto global (p<0,001) y en las dimensiones vida ac-
tiva(p<0,001), apariencia(p=0,006), obesidad(p=0,003), 
coordinación (p<0,001) y resistencia (p<0,001). En donde 
las mujeres presentan menores valores de ACF que los hom-
bres.  

En la figura 2 se observan los valores obtenidos las di-
mensiones fuerza (p=0,03), salud (p<0,001), deporte 
(p<0,001), flexibilidad (p<0,001), físico global (p<0,001) 
y estima global (p<0,001). En donde las mujeres presentan 

menores valores de ACF que los hombres.  

 
 

Figura 2. Diagrama de caja y bigotes de las variables de autoconcepto físico. 
 

 
Discusión 
 
El objetivo del estudio fue analizar el autoconcepto fí-

sico según género en estudiantes universitarios de la región 
de Valparaíso en Chile. Los resultados arrojaron que hubo 
diferencias en la comparación de todos los componentes del 
autoconcepto entre mujeres y hombres, a favor de los hom-
bres en las once subescalas que conforman el instrumento, 
destacando efectos moderados en las variables ACF global, 
las dimensiones de resistencia, deporte y fuerza, dando 
cuenta que en general el autoconcepto de los hombres es 
mayor en todas las dimensiones del autoconcepto físico: ca-
pacidad física, condición física, atractivo físico y fuerza.  

Estudios realizados por diversos autores (Revuelta, Es-
naola y Goñi, 2016; Beltrán et al., 2017) obtuvieron 
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similares resultados, ya que sus cifras fueron inferiores para 
las mujeres en la percepción de condición física, debido 
principalmente a la diferencia de hábitos entre ambos sexos. 
Cardozo et al. (2020) también encontró que las mujeres 
presentan menores puntuaciones en su valoración del auto-
concepto físico, tanto a nivel general como en todas sus di-
mensiones al compararlas con los hombres, atribuidos posi-
blemente a la presión sociocultural, que exige un prototipo 
de cuerpo femenino y que en ocasiones es poco saludable e 
inalcanzable (Axpe et al., 2016; Maldonado et al., 2017).  

Además, estudios previos donde se indagó la modera-
ción del género en los hábitos de vida saludable estos señalan 
que son mejor explicados por un adecuado autoconcepto fí-
sico (Guedea-Delgado et al., 2017). Al respecto, una mejor 
percepción del autoconcepto físico puede funcionar como 
facilitador de la actividad física y como resultado de la acti-
vidad física (De Jonge et al., 2019), por lo tanto puntuar 
más alto en autoconcepto físico supone que la persona se 
percibe como capaz respecto a las habilidades de su cuerpo, 
es decir, que tiene fuerza, resistencia, competencia para ha-
cer deporte y actividad física, con flexibilidad y coordina-
ción para poder moverse con autonomía y seguridad, y, en 
definitiva, que se percibe como una persona que está en 
forma y, además, con una apariencia física atractiva (Orne-
las et al., 2020). Duclos, Ramírez y Martínez (2022) evi-
denciaron en estudiantes universitarios que los grupos de 
autoconcepto físico medio y negativo son los menos activos 
físicamente, siendo ambos grupos predominantemente fe-
meninos y reflejan un autoconcepto más bajo. 

Estudios previos han encontrado relación entre auto-
concepto y conductas de autocuidado de la salud (Fernán-
dez-Bustos et al., 2015; Peinado et al., 2017). Otros estu-
dios han considerado que el autoconcepto es una variable 
predictora respecto al estado general de salud (Trzesniewski 
et al., 2006; Urrutia et al., 2010) y en el uso saludable del 
tiempo libre (Biddle, Mutrie y Gorely, 2015; Fraguela-
Vale, et al., 2016) y la práctica de la actividad física (Arós-
tegi, Goñi, Infante y Zubillaga, 2013; Grao-Cruces et al, 
2017; Fernández-Bustos et al., 2019; Sáez et al., 2020).  

Además, se ha confirmado la influencia de la actividad 
física no solo en el autoconcepto físico, sino en la autoestima 
y el rendimiento académico (Vallejo & Alguacil, 2022). Es-
tas diferencias de género observadas en nuestro estudio res-
pecto al autoconcepto físico en estudiantes universitarios 
considerando que, como se mencionó anteriormente, el pe-
riodo de la adolescencia, coincide la transición del periodo 
escolar a la universidad con los inicios de estilos de vida 
poco saludables, donde los jóvenes están sujetos a múltiples 
cambios a causa de su inestabilidad psicológica (Smetana et 
al., 2006), viviendo una etapa de mayores responsabilidades 
y desafíos (Rach y Heinze, 2017) que ponen en riesgo el 
autoconcepto (Salinas-Miranda et al., 2015). Además, la 
evidencia demuestra que dentro de la transición que viven 
los estudiantes se producen cambios en el estilo de vida y 
hábitos saludables, los cuales se manifiestan en menores ni-
veles de actividad física en estas etapas (Chen et al., 2014; 

Kljajević et al., 2022).  

Como limitaciones del estudio señalar primero la repre-
sentatividad de la muestra, considerando que este estudio 
utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, los 
cuales fueron reclutados a partir de la accesibilidad que se 
presentaba en cada una de las carreras de las universidades 
de la región participantes. Otra limitante fue la utilización 
de un cuestionario para la valoración del autoconcepto, el 
cual fue aplicada vía online, considerando los sesgos que 
pueden presentar los autorreportes. Además, hay que con-
siderar la naturaleza de los datos obtenidos a partir de un 
diseño transversal, esto no permite indagar sobre los cam-
bios que pueden acontecer durante la permanencia univer-
sitaria de los estudiantes y, que pueden tener fluctuaciones 
por diversas situaciones sociales (por ejemplo, relaciones 
amorosas, bajo rendimiento académico, dificultad econó-
mica de los estudiantes o sus padres) (Cardozo et al., 2023)  

Como sugerencias para futuras investigaciones reco-
mendamos realizar estudios longitudinales que puedan in-
cluir una mayor cantidad de variables que se relacionen con 
el autoconcepto físico en los estudiantes universitarios. 
Además, incluir en la muestra estudiantes de diferentes se-
mestres, modalidades de estudio (presencial, distancia y vir-
tual), o incrementar la muestra tomando como referencia 
un muestreo representativo de la población estudiantil de 
diversas instituciones universitarias en Chile.  

 
Conclusiones 
 
Se concluye que las mujeres tienen un menor autocon-

cepto físico de manera global y en todos los componentes 
analizados en comparación con los hombres, aspecto a con-
siderar a la hora de generar programas de intervención en 
salud mental y calidad de vida en la población universitaria.  
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