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RESUMEN 

Introducción: El modelo estético corporal es un conjunto 
de pautas fuertemente influyentes sobre las características fí-
sicas corporales, regidas principalmente por el culto al atrac-
tivo físico con el exaltamiento a la delgadez del cuerpo. 

Objetivo: Comparar la influencia del modelo estético cor-
poral que contribuye al adelgazamiento entre estudiantes de 
una universidad privada y una pública. 

Métodos: Estudio descriptivo, transversal, no probabilís-
tico aplicado a mujeres estudiantes de nutrición entre 18 y 24 
años de edad. Se utilizó el CIMEC-40 como instrumento de 
medición de la interiorización del modelo estético corporal con 
un punto de corte = 23-24. Se utilizó la prueba t de muestras 
independientes para determinar igualdad de medias. También 
se aplicaron los análisis: de confiabilidad, exploratorio, facto-
rial confirmatoria y de varianza multivariado. En todas las 
pruebas se utilizó un nivel de significancia = 0,05. 

Resultados: El instrumento evidenció una alta confiabili-
dad (alfa de Cronbach = 0.91). Se encontró que 69 % 
(99/143) de las estudiantes de la universidad privada y 50 
% (66/131) de la universidad pública sobrepasaron el punto 

de corte establecido; existiendo una diferencia significativa 
entre ambos (valor p = 0.000083). El análisis factorial cons-
tató la validez de cuatro factores de medición: 1) malestar 
por la imagen corporal, 2) influencia de publicidad 3) in-
fluencia de los mensajes verbales y 4) influencias de los mo-
delos sociales. 

Conclusiones: Las estudiantes de la universidad privada 
son más sensibles a las influencias del modelo estético cor-
poral que contribuyen al adelgazamiento y con ello la proba-
bilidad de incorporar prácticas habituales alimentarias de 
riesgo. 

PALABRAS CLAVE 

Imagen corporal, delgadez, conducta alimentaria, trastorno 
de la conducta alimentaria. 

ABSTRACT 

Introduction: The body aesthetic model is a set of 
strongly influential guidelines of the physical body character-
istics, governed mainly by the cult of physical attractiveness 
with the exaltation of the body thinness. 

Objective: To compare the influence that have an aes-
thetic body model that contributes to weight loss between 
students of a private and public university. 

Methods: Descriptive, cross-sectional, non-probabilistic 
study applied to female nutrition students between 18 and 
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24 years old. The CIMEC-40 was used as an instrument to 
measure the internalization of the body aesthetic model with 
a cutoff point = 23-24. The independent samples t-test was 
used to determine equality of means. Reliability, exploratory, 
confirmatory factorial and multivariate variance analyzes 
were also applied at this method. A significance level = 0.05 
was used in all tests. 

Results: The instrument showed high reliability (Cronbach’s 
alpha = 0.91). It was found that 69% (99/143) of all students 
from the private university and 50% (66/131) from the public 
university exceeded the established cut-off point, there being a 
significant difference between the two (p-value = 0.000083). 
The factorial analysis verified that the validity of four measure-
ment factors: 1) body image discomfort, 2) advertising influ-
ence, 3) influence of verbal messages and 4) influences of so-
cial models. 

Conclusions: The students of the private university stud-
ied are more sensitive to the influences of the aesthetic body 
model that contribute to the weight loss and with it the prob-
ability of incorporating risky eating habits. 
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Body image, thinness, eating behavior, eating disorder. 

ABREVIATURAS 

CAR: Conductas alimentarias de riesgo. 

TCA: Trastorno de conducta alimentaria. 

AN: Anorexia nerviosa. 

BN: Bulimia nerviosa. 

CIMEC: Cuestionario de Influencias del Modelo Estético 
Corporal. 

INTRODUCCIÓN 

El modelo estético corporal es un conjunto de pautas fuer-
temente influyentes sobre las características físicas corpora-
les, regidas principalmente por el culto al atractivo físico con 
el exaltamiento a la delgadez del cuerpo y el rechazo desme-
dido a las formas voluminosas y exuberantes1,2. 

La contemplación de modelos y actrices visiblemente del-
gadas, las publicaciones en redes sociales, blogs y páginas 
web que relacionan el éxito con el cuerpo perfecto; la publi-
cidad de todo tipo de productos adelgazantes que prometen 
la obtención de la figura deseada, entre otros; son elemen-
tos que figuran con el uso de la tecnología y que predispo-
nen a los jóvenes a alcanzar los ideales de belleza “de 
moda3”; promoviendo cambios en la conducta habitual4-6, 
como la adaptación de dietas restrictivas, la autoinducción de 
vómito, el consumo de laxantes, la práctica de ejercicio físico 

extenuante, y en algunos casos la derivación a tratamientos 
quirúrgicos3,7. 

Se conoce que la exposición al modelo estético corporal 
que rinde culto a la delgadez, ejerce una mayor presión so-
cial sobre el género femenino que sobre el masculino, a eda-
des cada vez más cortas y en estratos sociales altos8,9. La 
percepción de esta presión para ser aceptado socialmente su-
pone la adaptación de las normas que rigen el modelo esté-
tico corporal, cuya interiorización promueve la insatisfacción 
corporal4,10. 

El proceso de adhesión a las normas regidas por este mo-
delo para hallar la aceptación de la sociedad, sobre todo en-
tre los más jóvenes, puede derivar en un desequilibrio entre 
la ingesta y el gasto energético, provocando conductas ali-
mentarias de riesgo (CAR) y con ello llegar el padecimiento de 
algún trastorno de conducta alimentaria (TCA)6,11-13. Se ha 
demostrado que mientras mayor es el grado de interiorización 
de delgadez como ideal de belleza, mayor será la insatisfac-
ción corporal y la presencia de CAR o TCA14,15. 

Estudios indican que la prevalencia de TCA a nivel mundial 
afecta entre el 6 y 17 % de la población femenina y que pre-
senta mayor incidencia en edades comprendidas entre los 13 
y 20 años, aunque existan casos de inicio de riesgo de con-
ductas alimentarias en preadolescentes de 10 años16,17. 

La prevalencia de TCA en Latinoamérica, en particular, 
ha sido escasamente documentada; sin embargo, México 
es uno de los países del bloque pioneros en la investiga-
ción de anorexia nerviosa (AN) y bulimia nerviosa (BN) 
como componentes de los TCA. Existe evidencia de que los 
casos en su población han ido en aumento durante la úl-
tima década18,19. 

Con respecto a Ecuador, aunque las publicaciones sobre 
prevalencia de TCA indican datos nulos y por lo tanto no se 
les considera un problema de salud púbica20 y los estudios so-
bre la influencia de los medios en los trastornos asociados a 
la imagen corporal son incipientes, la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición ENSANUT-ECU 201221 señalan cifras de 
riesgo de conducta alimentaria en poblaciones de 10 a 19 
años a nivel nacional. Así, sobre las prácticas para perder 
peso o no ganar peso se encontró que 12 % de la población 
femenina de esta edad dejó de comer durante 24 horas o 
más; de igual modo 5 % ingirió medicamentos o productos 
para perder peso y 3 % vomitó o tomó laxantes durante los 
últimos 30 días previo a la aplicación de la encuesta. 
Adicionalmente, los datos muestran que 7 % de las mujeres 
entre 15 y 19 años hace dieta para adelgazar, 51 % se per-
cibe como gorda y trata de perder peso y 72 % come menos 
grasa, almidones y azúcares para evitar aumentar de peso. El 
estudio además señaló que no existe diferencia significativa 
entre género y que las CAR se presentan en su mayoría en 
poblaciones de estrato social alto. 
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La importancia de detectar CAR y TCA radica en prevenir 
casos de morbilidad y mortalidad dados por AN y BN17 que, 
de acuerdo con las estadísticas, en un 20 % son incurables18. 
Para el efecto, se cuentan con instrumentos que pueden me-
dir la interiorización del modelo estético corporal y con ello 
sugerir la insatisfacción corporal que resulta en CAR y TCA22. 

El Cuestionario de Influencias del Modelo Estético Corporal 
(CIMEC-40) es un instrumento diseñado para “evaluar las in-
fluencias culturales relevantes que contribuyen a provocar, fa-
cilitar o justificar el adelgazamiento, especialmente por razo-
nes estéticas y sociales22”. Se implementó inicialmente en una 
población de mujeres españolas (un grupo con diagnóstico de 
AN y un grupo control); luego se hizo un estudio donde fue 
aplicado en una población de mujeres mexicanas, y debido a 
los resultados satisfactorios de la evaluación psicométrica en 
este último, se lo planteó como instrumento de confianza 
para valorar la influencia del modelo estético corporal res-
pecto a la publicidad, los modelos sociales y las situaciones 
sociales; aunque se mencionó que se precisaría de una adap-
tación para dicha población22,23. Posteriormente, este instru-
mento ha sido aplicado en estudios de adolescentes diagnos-
ticados con TCA para medir la influencia del modelo estético 
corporal y la insatisfacción corporal4,24, también en la medi-
ción de la influencia de los medios de comunicación en el de-
sarrollo de TCA25, entre otros. 

Tomando en cuenta que en Ecuador la presencia de CAR 
se da mayoritariamente en poblaciones de mujeres jóvenes 
de un estrato socioeconómico alto en situaciones que co-
rresponderían a la interiorización del modelo estético21, el 
presente estudio tuvo como objetivo comparar la influencia 
del modelo estético corporal que contribuye al adelgaza-
miento, entre estudiantes de una universidad privada sugeri-
das con un perfil económico medio-alto, y estudiantes de una 
universidad pública; a través de la aplicación del CIMEC-40 
como instrumento de confianza de medición de la interiori-
zación del modelo estético corporal, mismo que cuenta con 
una correlación significativamente alta con el EAT-40 
(Cuestionario de Actitudes Alimentarias), instrumento vali-
dado en la detección de TCA22. 

OBJETIVO 

Comparar la influencia del modelo estético corporal que 
contribuye al adelgazamiento entre estudiantes de una uni-
versidad privada y una pública. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Estudio de tipo descriptivo, transversal, no probabilístico 
aplicado a estudiantes de nutrición de una universidad pública 
y de una privada, en el periodo comprendido entre mayo y 
septiembre del año 2019. 

Sobre las universidades del estudio, ambas se encuentran 
ubicadas en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Se conoce 

que la universidad privada alberga mayoritariamente a estu-
diantes de un estrato social medio y alto que pueden costear 
valores mensuales de educación, mientras que la universidad 
pública acoge a estudiantes de todos los estratos sociales, so-
bre todo a quienes no disponen del factor económico para 
sustentar el pago de esas cuentas. 

El estudio se aplicó a 274 estudiantes matriculadas en el 
primer periodo académico ordinario del año 2019; 143 perte-
necían a la universidad privada y 131 a la universidad pública. 

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, por con-
veniencia. Los criterios de inclusión fueron: sexo femenino, 
ser estudiante activa de la carrera de nutrición, tener entre 18 
a 24 años, pertenecer a una de las dos universidades de es-
tudio, participar voluntariamente y firmar el consentimiento 
informado. Los criterios de exclusión: estudiantes que no fir-
maran el consentimiento informado, así como los que no con-
testaran todas las preguntas de la encuesta. 

Modelo Estético Corporal 

Inicialmente se pidió la aprobación a las autoridades perti-
nentes de las instituciones académicas para aplicar el estudio. 
Posteriormente, se elaboró un cuestionario filtro para deter-
minar si las estudiantes contaban con los criterios de inclusión 
previo a la aplicación del CIMEC-40. Las encuestas fueron lle-
nadas bajo el anonimato. 

Se aplicó el CIMEC-40 como instrumento de medición de la 
interiorización del modelo estético corporal en la población 
de estudio. El CIMEC-40 lo conforman 40 preguntas, cada 
una de ellas tuvo tres alternativas de selección en escala de 
Likert cuyas puntuaciones indicaron: 0 = No, nada, 1 = Sí, 
algo, 2 = Sí, mucho. Los criterios o factores establecidos para 
la medición fueron: malestar por la imagen (F1), influencia 
de la publicidad (F2), influencia de mensajes verbales (F3), 
influencia de los modelos sociales e influencia de las situa-
ciones sociales (F4). 

El punto de corte estipulado en 23-24 puntos por Toro et 
al., citado por Vásquez et al.22, fue utilizado para denotar la 
presencia de interiorización del modelo estético y posible in-
satisfacción corporal. 

Análisis estadístico 

Se aplicó la prueba t de muestras independientes para 
comprobar la existencia de diferencias significativas entre las 
medias de puntuaciones entre universidades. También se la 
aplicó para comprobar la igualdad de proporciones de estu-
diantes que superaron el punto de corte. 

Se realizó el análisis de confiabilidad a través del cálculo de 
alfa de Cronbach. Se realizó el análisis factorial exploratorio 
con rotación varimax, seguido por el análisis factorial confir-
matorio, para analizar la idoneidad del instrumento aplicado; 
adicionalmente se aplicó el análisis de varianza multivariado 
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(MANOVA) para comparar los grupos. En todas las pruebas se 
utilizó un nivel de significancia = 0,05. 

Los datos fueron registrados en una base de datos de 
Microsoft Excel 2010, y posteriormente exportadas al pro-
grama R-Studio versión 1.1.383 con el soporte del software 
estadístico R versión 3.6.2. También se utilizó el software es-
tadístico IBM SPSS versión 21. 

RESULTADOS 

Confiabilidad y configuración factorial  
del instrumento 

El análisis de confiabilidad, que mide la homogeneidad de 
las respuestas de las variables observables en un instru-
mento que expone cualidades no observadas directamente, 
muestra un alfa de Cronbach = 0.911, un alto coeficiente 
de consistencia interna que indica que el instrumento pre-
sentó una correlación significativa entre los ítems de eva-
luación26. 

Por otra parte, mediante el análisis factorial exploratorio 
(tabla 1), se extrajo los factores del instrumento. Seguida -
mente, un análisis factorial confirmatorio constató la validez 
de cuatro factores: 1) malestar por la imagen corporal (F1), 
2) influencia de publicidad (F2), 3) influencia de los mensajes 
verbales (F3) y 4) influencias de los modelos sociales (F4). Se 
tomaron en cuenta los ítems que mostraron mayor relación, 
mientras que los ítems o preguntas con saturación menor a 
0.40 quedaron fuera del análisis. La reducción de las dimen-
siones del instrumento a través de la extracción de factores 
permite explicar la mayor cantidad de la información utili-
zando la menor cantidad de datos27. 

Estructura interna de los datos 
Al analizar la suma de las calificaciones de cada partici-

pante, se obtuvo que la media de la población correspondió a 
28.75, con un puntaje individual mínimo = 7 y un máximo = 
77. De manera general, se encontró que el 60 % de la pobla-

ción (165/274) está por encima del punto de corte estable-
cido para el presente estudio. 

Respecto a los estadísticos por grupo, la media de la uni-
versidad privada fue = 31,53, con un 69 % de estudiantes 
que sobrepasaron el punto de corte (99/143); mientras que, 
la media de la universidad pública fue = 25,71, con 50 % de 
estudiantes que superaron el punto de corte (66/131). 

Se comprobó que estadísticamente existen diferencias sig-
nificativas entre las medias de los grupos (valor p = 
0.000083). De la misma forma se comprobó que las propor-
ciones para las dos universidades son diferentes (valor p = 
0.001451), lo que indica que existe diferencia entre la pro-
porción de estudiantes que se encuentran por encima del 
punto de corte de la universidad privada y de la universidad 
pública. 

Por otra parte, el análisis de varianza multivariado (MA-
NOVA) (tabla 2), evidenció que las diferencias entre los 
vectores de las medias de los 4 vectores construidos son 
estadísticamente significativas (valor p < 0,0001 para todas 
las pruebas: Wilks, Lawley-Hetelling, Pillai y Roy); adicio-
nalmente, el vector de medias de la universidad privada 
tuvo valores más altos que el vector de medias de la uni-
versidad pública. 

La diferencia entre vectores promedio por factor de 
acuerdo con el grupo universitario puede apreciarse gráfica-
mente en la figura 1. 

En la figura 2, se expone el promedio de puntuaciones 
obtenido para cada factor de acuerdo con el grupo ana  li-
zado. 
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Tabla 1. Configuración factorial del instrumento

Factor Preguntas del CIMEC-40

1) Malestar por la imagen 
corporal (F1)

4, 5, 11, 13, 16, 17, 22, 25, 
29, 31

2) Influencia de la 
publicidad (F2) 6, 8, 9, 15, 28, 33

3) Influencias de los 
mensajes verbales (F3) 19, 23, 26

4) Influencias de los 
modelos sociales (F4) 2, 27, 30

Tabla 2. Análisis de la varianza multivariado

Prueba Estadístico

Wilks 0.91

Lawley-Hetelling 0.09

Pillai 0.10

Roy 0.10

Prueba Hotelling Alfa = 0.05

Error Matriz de covarianzas común GL: 272

Universidad F1 F2 F3 F4  n

Pública 6.72 4.75 5.02 5.04 131 A

Privada 8.41 6.18 6.23 5.84 143 B

Medias con una letra común no son significativamente diferentes 
(p > 0.05).
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Figura 1. Distribución de puntuaciones por factor por universidad

Muestra la diferencia entre vectores promedio por factor de acuerdo con el grupo universitario (privada y pública). Se observa que en la uni-
versidad privada los 4 factores estudiados: malestar por la imagen (F1), influencia de la publicidad (F2), influencia de mensajes verbales (F3), 
influencia de los modelos sociales e influencia de las situaciones sociales (F4), se encuentran por encima de los promedios encontrados en la 
universidad pública.

Figura 2. Promedio por factores y error estándar

Se observa mayor dispersión en el factor 1 malestar por la imagen (F1), respecto con los otros factores; influencia de la publicidad (F2), in-
fluencia de mensajes verbales (F3), influencia de los modelos sociales e influencia de las situaciones sociales (F4), lo que expresa mayor va-
riabilidad en las respuestas. Las medias de los factores de la universidad privada están por encima de las medias de la universidad pública.



DISCUSIÓN 

El coeficiente alfa de Cronbach = 0.91, demostró que el ins-
trumento de medición utilizado es altamente confiable. En el 
estudio de Toro et al., citado por Vásquez et al.22, el índice 
alfa de Cronbach correspondió a 0.94 para la población diag-
nosticada con AN y 0.92 para su grupo control; mientras que, 
en el estudio de Vásquez et al.22, la consistencia interna del 
instrumento obtuvo un alfa de Cronbach=0.94. 

El análisis factorial confirmatorio fijó la eficiencia estadística 
del modelo, en este caso, con la reducción de variables sub-
yacentes con ítems asociados28, que optimizaron la explica-
ción de la información contenida en los resultados27. Los cua-
tro factores fijados por el análisis factorial confirmatorio 
coinciden en 4/5 de los establecidos en el estudio inicial, asi-
mismo el factor de mayor aportación fue “malestar por la ima-
gen corporal” y el resto, en términos generales, en igual su-
cesión al orden del estudio en mención: “influencia de la 
publicidad”, “influencia de los mensajes verbales” e “influen-
cia de los modelos sociales”22; el factor que no ejerció peso 
en el análisis de los datos fue “influencia de las situaciones 
sociales”. 

El punto de corte establecido permitió conocer que 6 de 
cada 10 jóvenes universitarias estudiantes de nutrición fueron 
influenciadas por los modelos estéticos corporales. Del mismo 
modo, los datos obtenidos revelaron la existencia de un pro-
blema asociado a la necesidad de aceptación que fomenta la 
consecución de la delgadez y que se ve manifestado por el 
predominio de malestar de la propia imagen corporal, seguido 
por el peso que ejercen los mensajes publicitarios. Cabe des-
tacar que la cifra deja al descubierto la posible vulnerabilidad 
que presentan las jóvenes universitarias frente al desarrollo 
de CAR y TCA. 

Lo anterior expuesto coincide con los hallazgos de Díaz et 
al.29 en su estudio aplicado a estudiantes de nutrición en 
México, donde se manifestó que las estudiantes de carreras 
relacionadas a la salud y particularmente de nutrición, son 
más proclives a la percepción de insatisfacción corporal, y 
aunque su IMC esté dentro del rango normal, desean verse 
más delgadas. Consideran además que la insatisfacción cor-
poral ocasiona el desarrollo de CAR. 

Por otra parte, el análisis comparativo demostró que 7 de 
cada 10 estudiantes de nutrición de la universidad privada 
son más susceptibles a las influencias de los modelos estéti-
cos corporales en el siguiente orden: malestar por la imagen 
corporal, influencia de los mensajes verbales, influencia de la 
publicidad, e influencia de los modelos sociales. En cuanto a 
los valores obtenidos de las estudiantes de nutrición de la uni-
versidad pública, se encontró que 5 de cada 10 están ex-
puestas al modelo estético corporal en el orden: influencia de 
la publicidad, malestar por la imagen corporal, influencia de 
los mensajes verbales, e influencia de los modelos sociales. 

Es notorio que las estudiantes de la universidad privada 
presentan mayor sensibilidad, en un 20 %, al posible desa-
rrollo de CAR frente a las estudiantes de la universidad pú-
blica. Esta información sostiene la afirmación expuesta por los 
estudios de Freire et al.21 y Cortez et al.1 que indican que el 
modelo de las formas corporales ejercen mayor presión sobre 
las mujeres de nivel socioeconomico medio-alto y alto1,21. 

En contraste, aunque los resultados mostraron una dife-
rencia estadísticamente significativa que sugiere que los mo-
delos estéticos afectan más a las estudiantes de la universi-
dad privada, hay que mencionar que los hallazgos también 
mostraron el problema entre las jóvenes universitarias que no 
necesariamente pertenecen a un estrato social medio-alto o 
alto, ya que se encontró que la mitad de ellas (50 % de las 
encuestadas de la universidad pública) presentan disposición 
a las influencias de los modelos estéticos corporales. 

En vista de que los resultados exponen una alta prevalen-
cia sobre las influencias de los modelos estéticos corporales 
en la población estudiada y, dado que en Ecuador las CAR y 
TCA no están constituidas como un problema de salud pú-
blica, los autores plantean dos interrogantes por aclarar: 1) el 
problema existe y está latente, 2) el instrumento de medición 
necesita una adecuación para nuestra población. 

El presente estudio tuvo como limitación la ausencia de in-
vestigaciones previas sobre la temática en el país, por lo que 
no se dispuso de un punto de partida. 

CONCLUSIÓN 

Se encontró que las estudiantes de la universidad privada 
son más sensibles a las influencias del modelo estético cor-
poral que contribuyen al adelgazamiento y con ello la proba-
bilidad de incorporar prácticas habituales alimentarias de 
riesgo, sin embargo, el problema no está ausente de las es-
tudiantes de la universidad pública. 

Aunque los hallazgos evidenciaran que existe un problema 
de insatisfacción corporal que puede conllevar a CAR y TCA, 
particularmente en jóvenes universitarias, se necesitará la re-
alización de más estudios que puedan generar datos conclu-
yentes sobre las influencias de los modelos estéticos corpora-
les en la población del Ecuador. 
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