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RESUMEN

En el Perú, el sobrepeso y la obesidad 
son problemas de salud pública que 
coexisten con otros tipos de malnutrición 
por deficiencia. La errónea percepción 
de que la imagen o tamaño corporal 
influye o se relaciona directamente con 
el estado nutricional de las personas, 
genera la subestimación o sobrestima-
ción del peso corporal real. El objetivo del 
presente estudio es comparar la percep-
ción y estimación de la imagen corporal 
con el estado nutricional real en la pobla-
ción adolescente de 4.° y 5.° grados de 
secundaria de una institución educativa 
del distrito de Pachacámac. El estudio 
es transversal descriptivo y se realizó 
mediante una encuesta sobre la percep-
ción de la imagen corporal, así como una 
evaluación del estado nutricional real en 
124 estudiantes de la población mencio-
nada. Como resultado, se obtuvo que, del 
total de la población (124 alumnos), un 
6% se percibió con bajo peso; un 22%, 
con un peso normal; un 55%, con sobre-
peso, y 18%, con obesidad. El diagnós-
tico real informa que ninguno tiene bajo 
peso; el 60% tiene un peso normal; el 
31% presenta sobrepeso y el 8% sufre 
obesidad. Además, un 46% de la pobla-
ción acertó con su peso real; un 43,5% 
lo sobreestimó y un 10,5% lo subestimó. 
Así, el 46% de los alumnos acertaron en 
su diagnóstico real y el 54% no acertó. 
En conclusión, existe una tendencia 
a la sobrestimación por parte de los 

estudiantes varones del 4.° y 5.° grados 
de secundaria, mientras que en las estu-
diantes mujeres hay una tendencia a la 
estimación correcta. Asimismo, existe un 
porcentaje importante de sobrepeso y 
obesidad en dicha institución educativa.

Palabras clave: percepción, imagen 
corporal, estado nutricional, sobrestima-
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I. INTRODUCCIÓN

El sobrepeso y la obesidad son conside-
rados problemas de salud pública que 
afectan tanto a los países desarrollados 
como a los países en vía de desarrollo 
(1, 2). La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) considera que la obesidad 
es una epidemia de enfermedad crónica 
no transmisible que inicia a tempranas 
edades y cuyo origen es multicausal (1, 
2, 3). En el Perú, el estado nutricional 
de la población ha experimentado un 
cambio gradual, pues coexisten dife-
rentes formas de malnutrición como la 
desnutrición crónica, el sobrepeso y la 
obesidad en los niños (2, 4, 5). Estos 
últimos problemas han aumentado en 
forma progresiva debido a los cambios 
en la dieta y los estilos de vida, producto 
de la urbanización y el desarrollo econó-
mico (2, 6).

Según la ENDES 2015, el 35,5% de 
personas de 15 y más años de edad sufre 
sobrepeso (35,8% de mujeres y 35,2% 

1 EscuEla dE NutricióN y diEtética, Facultad dE ciENcias dE la salud, uNivErsidad ciENtíFica dEl sur. lima, PErú.



150 Científica 13 (2), 2016

Carolina Lee Li, Astrid Wrobel Koenig y Macarena Salinas Valle

CA
RT

AS
 A

L 
ED

IT
O

R

de hombres son afectados) y el 17,8% 
padece obesidad (22,4% de mujeres y 
13,3% de hombres son afectados). Por 
región natural, el porcentaje de personas 
de este grupo de edad con sobrepeso es 
mayor en la Costa, con 38,9%, seguida 
por la Selva, con 32,2%, y la Sierra, con 
31,6% (7, 8).

Diversos estudios, en su afán por deter-
minar los factores que llevan al desa-
rrollo de esta patología pandémica, han 
logrado descifrar, entre muchos otros 
factores, la errónea percepción de que la 
imagen o el tamaño corporal influyen o 
se relacionan directamente con el estado 
nutricional de las personas, pues se 
tiende a la subestimación o sobrestima-
ción del peso corporal real (9, 10).

Subestimar el peso corporal es darle 
menor valor del que verdaderamente 
tiene o le corresponde, y sobreestimar 
el peso corporal es darle mayor valor del 
que verdaderamente le corresponde. La 
imagen corporal es la representación del 
cuerpo que cada persona construye en 
su mente; dicha imagen está compuesta 
por ciertas variables como los aspectos 
perceptivos, cognitivos-afectivos y 
conductuales (10). Asimismo, la percep-
ción se va construyendo evolutivamente 
con el paso del tiempo. De este modo, 
en la etapa de la adolescencia, el cuerpo 
simboliza una fuente de identidad, auto-
concepto y autoestima. Esta etapa de 
la vida se caracteriza por la introspec-
ción y el autoescrutinio de la compara-
ción social, así como la conciencia de 
la propia imagen física y del desenvolvi-
miento social, que en efecto pueden dar 
lugar a una mayor o menor insatisfacción 
con el cuerpo (10, 11).

Por tanto, el estudio pretende comparar 
la percepción y estimación de la imagen 
corporal con el estado nutricional real 

de una población adolescente de 4.° y 
5.° grados de secundaria del colegio 
parroquial San Salvador, en el distrito de 
Pachacámac (Lima, Perú).

II. MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño que se utilizó para el presente 
estudio fue transversal descriptivo. La 
población utilizada corresponde a los 
alumnos de 4.° y 5.° grados de secun-
daria de la I. E. A. C. San Salvador, en 
Lima. La muestra total fue de 124 indivi-
duos (55 varones y 69 mujeres).

El primer paso fue la evaluación de 
la percepción de la imagen corporal, 
mediante una herramienta evalua-
tiva construida (validada por juicio de 
expertos) y aplicada por los propios 
investigadores, zona partir de los 
modelos anatómicos propuestos por 
Montero (figuras 1 y 2). Esta se aplicó 
preguntándole a los estudiantes con cuál 
de las figuras anatómicas se sentían 
más identificados con respecto a su peso 
corporal.

En segunda instancia, se procedió a 
evaluar el estado nutricional (peso, talla, 
IMC y perímetro abdominal), utilizando 
las técnicas descritas en la Guía técnica 
para la valoración nutricional antro-
pométrica de la persona adolescente 
(CENAN). Para los procedimientos antro-
pométricos, se utilizaron una balanza 
digital, un tallímetro fijo de madera y una 
cinta métrica flexible, no elástica y de 
fibra de vidrio.

Se clasificó a los estudiantes de acuerdo 
con su estado nutricional real y su 
percepción del estado nutricional en las 
siguientes categorías: bajo peso, normal, 
sobrepeso y obesidad. Los puntos de 
corte para el diagnóstico del estado nutri-
cional según IMC fueron los establecidos 
por la OMS (2007).
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Finalmente, se realizó el conteo de la 
estimación de la imagen corporal del 
total de la población, con la finalidad de 
evaluar el número de alumnos que se 

Figura 1. modElo aNatómico EN hombrEs.

Figura 2. modElo aNatómico dE mujErEs.

III. RESULTADOS

PERCEPCIÓN DEL 
PESO CORPORAL

Respecto a la percepción del peso 
corporal, la figura 3 indica que, del total 
de la población, el 6% percibe que tiene 
bajo peso, cuando el diagnóstico real es 

que ninguno de los alumnos se encuentra 
en bajo peso. Solo el 22% se percibe con 
un peso normal, cuando el diagnóstico 
real es del 60% con un peso normal. El 
55% de la población total se percibe con 
sobrepeso, cuando tan solo el 31% lo 
presenta en su diagnóstico real y el 18% 
se percibe con obesidad, mientras que 
en la realidad solo el 8% tiene obesidad.

sobreestimaban, subestimaban y que se 
encontraban en lo correcto con respecto 
a su imagen corporal.
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Figura 3. diagNóstico rEal y PErcEPcióN dEl PEso corPoral.

Figura 4. EstimacióN dE la imagEN corPoral.

ESTIMACIÓN DE LA 
IMAGEN CORPORAL

Respecto a la estimación de la imagen 
corporal, se utilizaron tres variables: 
subestimar, que se refiere a darle menor 
valor del peso que realmente tiene; 
sobreestimar, que se refiere a darle 
mayor valor del peso que realmente 

tiene, y correcto, que se refiere a que el 
alumno acertó en su peso real.

Como se observa en la figura 4, el 46% 
de la población se encuentra en lo 
correcto (57 alumnos), el 43,5% de la 
población se sobreestima (54 alumnos) 
y, finalmente, el 10,5% de alumnos se 
subestima (13 alumnos).

ALUMNOS QUE ACERTARON 
Y NO ACERTARON EN SU 
IMAGEN CORPORAL

La figura 5 muestra el porcentaje de 
alumnos que acertaron y los que no lo 
hicieron respecto de su imagen corporal. 

Así, el 46% de la población (57 alumnos) 
se encontraron en lo correcto respecto 
de su peso real y el 54% (67 alumnos) 
no respondieron correctamente sobre 
este aspecto.
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Figura 5. PorcENtajE dE alumNos quE acErtaroN y No acErtaroN EN su imagEN corPoral.

Figura 6. PorcENtajE dE PErcEPcióN sEgúN géNEro.

PERCEPCIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORAL SEGÚN GÉNERO

Según la figura 6, referida a la percepción 
de la imagen corporal según sexo, del 
total de mujeres de la muestra, ninguna 
se percibió con bajo peso, el 25% se 

consideró normal, el 15% se percibió 
con sobrepeso y el 4% con obesidad. Del 
total de varones de la muestra, ninguno 
se percibió con bajo peso, el 35% se 
consideró normal, el 16% se percibió con 
sobrepeso y el 4% con obesidad.

ESTIMACIÓN DE LA IMAGEN 
CORPORAL SEGÚN GÉNERO

Con respecto a la estimación de la 
imagen corporal según sexo, se deter-
minó que, del total de la muestra de 
mujeres, el 54,4% se estima de manera 

correcta, el 31,1% se sobreestima y el 
14,5% se subestima. En el caso de los 
varones, el 39% se estima de manera 
correcta, el 54% se sobreestima, y el 7% 
se subestima.
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Figura 7. PorcENtajE dE EstimacióN sEgúN géNEro.

IV. DISCUSIÓN

Al comparar los datos entre la percep-
ción de la imagen corporal y el diagnós-
tico real, se observa que la mayoría de 
alumnos no percibe adecuadamente su 
imagen, ya que solo el 22% se consi-
dera, el 6% percibe que tiene bajo peso 
y el 73% percibe que tiene sobrepeso 
u obesidad, cuando la realidad muestra 
otros datos: ningún alumno se encuentra 
con bajo peso, la mayoría tiene un peso 
normal (60%) y un porcentaje significa-
tivo sí tiene sobrepeso u obesidad (39%).

La figura 7 indica que existe una mayor 
tendencia de percepción adecuada en 
la población femenina, a diferencia de 
la población masculina. Se observa una 
mayor sobreestimación por parte de los 
varones, mientras que la subestimación 
es mayor en las mujeres evaluadas. En 
el presente caso, se observa que no 
necesariamente son las mujeres las que 
tienden a pensar que su peso es mayor 
al real, tema que suele ser más común 
en dicho sexo. 

Las figuras 4 y 5 corroboran lo mencio-
nado anteriormente, ya que los alumnos, 
al tener una percepción errónea de su 
imagen corporal, tienden a sobreestimar 

o subestimar su peso corporal. En este 
caso, la mayoría de alumnos no acer-
taron con su peso real (54%). La mayoría 
se sobreestimó (43,5%) y la minoría se 
subestimó (10,5%). 

V. CONCLUSIÓN

Gran porcentaje de la población adoles-
cente del I. E. A. C. San Salvador, de 4.° 
y 5.° grados de secundaria, no percibe 
su imagen adecuadamente. Existe una 
tendencia a la sobreestimación cuando, 
en realidad, más de la mitad de los 
estudiantes evaluados (60%) presentan 
un peso normal, lo que influye y se 
encuentra directamente relacionado con 
su estado nutricional.  

Al realizar la comparación según género, 
se observa que son más los estudiantes 
varones los que tienden a sobreesti-
marse, a diferencia de las mujeres, las 
cuales en su mayoría tienen una estima-
ción correcta de su peso, pero que a su 
vez tienden a subestimarse más que los 
varones. 

Se observa que existe un porcentaje 
significativo de sobrepeso y de obesidad 
en dicha institución educativa, lo que 
corrobora los datos obtenidos por la 
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ENDES 2015. Es importante mencionar 
este hecho, ya que los adolescentes 
constituyen en la actualidad un grupo 
etario vulnerable al desarrollo de esta 
condición de vida, y esto incrementa 

el riesgo de padecer enfermedades 
crónicas no transmisibles como diabetes, 
enfermedades cardiovasculares, enfer-
medades respiratorias crónicas, cáncer, 
entre otros.
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