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RESUMEN 
La adolescencia, podría estar influencia por estereotipos de la figura delgada y esbelta, lo que significaría un factor de 
riesgo para el aparecimiento y el mantenimiento de conductas evitativas hacia el cuerpo El objetivo: fue evaluar la 
conducta evitativa a causa la imagen corporal en una muestra de adolescentes ecuatorianos. Metodología: estudio 
analítico, incluyó 348 adolescentes (12-19 años), mediante muestreo probabilístico. Se aplicó el Body Image 
Avoidance Questionnaire BIAQ Resultados: Las mujeres representaron el (58.33%). El sexo, edad y SCI, p> .05; (M 
= 13.68; SD = 1.71) (SCI) 48.57% (SD = 22.11) (clase social media). Conducta evitativa: ropa 53.74%; actividad 
social: 54.31%; restricción alimenticia: 54.89%; aseo y pesaje: 50.28% Discusión: La evitación conductual de las 
experiencias podrían aumentar la angustia o la insatisfacción relacionada con la imagen corporal. Conclusión: El 
BIAQ – español, evalúa la conducta evitativa en adolescentes.  
Palabras clave: Imagen Corporal, BIAQ, conducta evitativa, Alteraciones de la imagen corporal, Preocupación por 
el cuerpo, Insatisfacción corporal. Adolescentes. 
 

 
 

Behavioral avoidance of experiences that could increase dissatisfaction related to body image 
 
ABSTRACT 
Adolescence, could be influenced by stereotypes of the slim, slender figure, which would mean a risk factor for the 
appearance and maintenance of avoidance behaviors towards the body The objective: was to evaluate avoidance 
behavior due to body image in a sample of ecuadorian adolescents. Methodology: analytical study, included 348 
adolescents (12-19 years old), by means of probabilistic sampling. The Body Image Avoidance Questionnaire BIAQ 
was applied. Results: Women represented (58.33%). Sex, age and SCI, p> .05; (M = 13.68; SD = 1.71) (SCI) 48.57% 
(SD = 22.11) (middle social class). Avoidance behavior: clothing 53.74%; social activity 54.31%; dietary restriction 
54.89%; grooming and weighing 50.28% Discussion: Behavioral avoidance of experiences may increase distress or 
dissatisfaction related to body image. Conclusion: The BIAQ - Spanish, evaluates avoidance behavior in adolescents. 
Keywords: Body Image, BIAQ, avoidance behavior, body image disturbances, body concern, body dissatisfaction. 
Teenagers 
  
 

INTRODUCCIÓN 

Evitar la imagen corporal (IC) hacia sí mismo y a los demás pudieran traducirse a una intensa 
e irracional insatisfacción del propio cuerpo (Thompson, 1990). El comportamiento evasivo del 
cuerpo incluye por una parte pensamientos y emociones relacionados la devaluación del cuerpo, 
y por otro lado insatisfacción corporal (Cash, 2002). Por ejemplo, el adolescente trata de evitar 
las situaciones sociales y la exposición corporal al público, para esto trata de camuflar y privarse 
de tener un contacto que pudieran juzgarle e intensificar su insatisfacción. 

La IC, es definida como una construcción perceptiva y un reflejo de las actitudes e 
interacciones con los demás, en efecto, IC “es la imagen de nuestro propio cuerpo que formamos en nuestra 
mente, es decir, la forma en que el cuerpo se nos aparece a nosotros mismos” (Schilder, 1950, p. 11) esta 
definición puede incluir aspectos psicológicos, tales como: la percepción y las actitudes hacia el 
cuerpo, también hacia los propios pensamientos, sentimientos que implican a las emociones 
subjetivas sobre la apariencia física, por ejemplo, altura, forma y peso. Además, incluye a los 
comportamientos relacionados con el cuerpo (Spreckelsen et al., 2018). La imagen corporal 
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(Khaled, Kimmel, & Le Trung 2018) es interiorizada por la mente como la forma subjetiva de 
nuestro propio cuerpo, es decir, la manera en que nuestro cuerpo se nos presenta (Schilder, 
1950).  

Por tanto, la concepción de IC por los adolescentes puede presentar características, tales 
como, el aparecimiento de conductas evitativas y la preocupación por la apariencia, ocasionando 
una desconformidad con el cuerpo (Ricciardelli & McCabe, 2001). Por consiguiente, estas 
maneras de evaluar las dimensiones de la IC, podrían desencadenar juicios valorativos que no 
coinciden con las dimensiones reales (Wilver et al., 2020), pudiendo ser un factor de riesgo para 
una alteración de la imagen corporal (Steinfeld et al., 2018). 

Por consiguiente, la conducta evitativa y la preocupación por la imagen corporal (PIC), 
durante la adolescencia es común (Webb et al., 2015) convirtiéndose en un problema prevalente 
de Salud que actualmente con una prevalencia superior al 50% en adolescentes que se presentan 
alteraciones de la imagen corporal (AIC), especialmente trastornos alimentarios (Stice et al., 
2016).  

En consecuencia, la PIC durante la adolescencia, podría estar estandarizada por la influencia 
de estereotipos que promueven la cultura de la figura delgada y esbelta convirtiéndose en un 
factor de riesgo para el aparecimiento y el mantenimiento de conductas evitativas hacia el cuerpo 
(Glashouwer et al., 2020).  

Del mismo modo, las preocupaciones corporales son comunes en personas con una 
apariencia atípica o una diferencia visible (Zucchelli et al., 2020) y que son, necesarias evaluar 
para detectar posibles AIC; además, nos permitirá tener una apreciación de la forma en que los 
individuos responden a tales factores relacionados a la IC, que podrían estar influyendo, en la 
salud y ocasionando, por ejemplo, síntomas psicológicos, como ansiedad social y baja autoestima 
(Mills et al., 2018).  

Por su parte, la evitación del comportamiento es una manera de escape o la prevención de 
situaciones estresantes que pueden comprometer a la apariencia del cuerpo (Grabe et al., 2008) 
también, hace referencia a todo acto que implica intentar alterar o cubrir la apariencia de uno, lo 
que, proporcionaría, un alivio a corto plazo de las cogniciones y emociones desagradables 
relacionadas con la IC (Cash & Smolak, 2011).  

En relación al tema, el modelo sociocultural de la IC (Smolak et al., 2001) manifiesta que un 
factor importante  del inicio y mantenimiento de la preocupación y la evitación de la IC es la 
internalización de una IC ideal y delgada (Oosthuizen et al., 1998) naturalmente, esta 
preocupación por la IC se relaciona con el concepto del cuerpo negativo, además,  con la 
conducta evitativa como, por ejemplo, evitar las reuniones sociales, la ingesta de alimentos, las 
dietas y la conducta de comprobación, pudieran predecir prospectivamente la insatisfacción 
corporal y los síntomas del trastorno alimentario (Thompson et al., 1999). 

A fin de, enfatizar la insatisfacción con el cuerpo, especialmente en adolescentes en las 
sociedades occidentales, se ha descrito como un descontento normativo (Shoraka et al., 2019) en 
especial, los problemas que puede causar insatisfacción de la IC, que pueden ir desde estados 
agobiantes hasta la obsesión por la apariencia, que más tarde, se manifiestan como los trastornos 
del comportamiento (Khaled et al., 2018). 

Por consiguiente, varios estudios científicos han demostraron que los índices de deseo de la 
delgadez y preocupación por el cuerpo durante la adolescencia estaban relacionados con 
síntomas del Trastorno Dismórfico Corporal (Phillips et al., 2008) con la preocupación 
dismórfica (Santos-Morocho, 2019) y con los trastornos alimentarios (Rabito-Alcón & 
Rodríguez-Molina, 2016) en consecuencia, se mostraron asociaciones más fuertes entre los 
conceptos ideal y delgado (Schmidt & Martin, 2019). Además, las mujeres con un alto grado de 
insatisfacción corporal mostraron creencias automáticas más fuertes sobre el deseo de ser más 
delgadas que las personas con bajo nivel de insatisfacción corporal (Fitzsimmons-Craft et al., 
2012). 
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A partir de entonces, la evaluación de la imagen corporal, especialmente de la conducta 
evitativa es una necesidad inminente; ya que, en la actualidad la IC se basa en estándares 
regulados por el peso y la forma (Tiggemann, 2004) en consecuencia, para la evaluación de la IC, 
se debe tener en cuenta un componente que está relacionado con las condiciones de salud del 
adolescente(Marco et al., 2017) por ejemplo, se debe iniciar evaluando en estado de salud actual, 
su condición sociodemográfica y la conducta evitativa (Rosen et al., 1991) además, de una 
posible consecuencia de la evaluación obligatoria es el peso, debido a que, los adolescentes a 
consecuencia de su insatisfacción por su cuerpo podrían evitarán, por ejemplo, comer y el 
contacto social, a consecuencia de esto, podrían desarrollar hábitos poco saludables como uso de 
estereotipos de modas y dietas (Brytek-Matera, & Rogoza, 2016) esto debido, al estigma 
percibido con respecto al tamaño de la IC (Pérez Rodríguez et al., 2019) mientras tanto, el otro 
aspecto es medir la forma, que se trata de un elemento hasta cierto modo perceptivo, pero de 
gran utilidad para futuras intervenciones psicoterapéuticas (Storch & Masia-Warner, 2004).  

En definitiva, el presente estudio tiene como objetivo: evaluar la conducta evitativa a causa la 
imagen corporal en adolescentes ecuatorianos. 
MÉTODO 
Diseño 
Estudio descriptivo. 
Participantes  

La población estuvo formada por N=728 estudiantes adolescentes de Educación General 
Básica (EGB) y de Bachillerato General Unificado (BGU), pertenecientes a centros educativos 
ecuatorianos. La muestra fue probabilística, calculada con un nivel de confianza del 95% y un 
margen de error admitido del 5%; dando un total de n=348 adolescentes de 12 a 19 años, luego 
de realizar la aleatorización (M = 13.68; SD = 1.71). Las mujeres representaron 58.33% de la 
muestra. El índice de clase social promedio (SCI) que fue 48.57% (SD = 22.11) (clase social 
media).  
Instrumentos 
Promedio de Hollingshead (Hollingshead, 1975) 

La medición de la posición socioeconómica es vital para el análisis de indicadores, donde se 
requiere instrumentos actualizados, adaptados y un marco conceptual de referencia, al contexto 
local y a las características de las poblaciones. Con esta prueba se midió el índice de clase social 
(ICS). 
Modelo de medición psicológica (Santos-Morocho, 2017) 

Útil para mediar los intereses personales de la población de estudio. A través, de este modelo se 
busca conciliar un proceso entre la población evaluada, padres de familia e investigador. De esta 
manera, la evaluación psicológica del adolescente no se convierta en una imposición. Asimismo, 
será concebida por el adolescente como un beneficio para su salud. Partiendo del principio: “La 
intervención  del  Psicólogo  Clínico  se  debe  llevar  a cabo como un vínculo mediador como  
función  principal  manejar  las emociones cuestiones que puedan surgir antes, durante y después 
de la evaluación psicológica del adolescente” (Santos-Morocho, 2017, p. 34). 
Body Image Avoidance Questionnaire BIAQ (Rosen et al., 1991) versión al español (Senín-
Calderón, Cristina, Santos-Morocho & Rodríguez-Testal, 2019). 

En su versión original esta escala está formada por 19 preguntas, divididos en cuatro factores: 
ropa (ítems 1, 2, 3, 4, 13, 15, 16, 17 y 18), actividades sociales (artículos 8, 9, 10 y 11), restricción 
de la alimentación (ítems 5, 6 y 7) y aseo y pesaje (ítems 12, 14 y 19).  Con un Alfha de Cronbach 
0.89. Las puntuaciones altas indican un alto nivel de evitación (Rosen et al., 1991). 

En la versión, validada al español el auto informe del BIAQ evalúa la conducta evitativa a 
causa la imagen corporal. Está compuesta de 19 elementos que evalúan el comportamiento de 
evitación causado por la insatisfacción con la apariencia física. Tiene cuatro factores: forma de 
llevar la ropa /vestimenta, que se refiere al uso de ropa para ocultar o evitar la exposición 
corporal; actividades sociales; la restricción alimentaria; el aseo y pesaje. El Alfha de Cronbach 
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del BIAQ versión española es α = 0,85 (Senín-Calderón, Cristina, Santos-Morocho & Rodríguez-
Testal, 2019). 
Procedimiento 

Previo a esta evaluación se realizó un estudio piloto sobre el BIAQ, en población adolescente 
ecuatoriana, donde se comprobó la efectividad y propiedades psicométricas del BIAQ (Santos-
Morocho, 2020). Posteriormente, se tomó contacto con diferentes centros de educación 
ecuatorianos de la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, mediante un oficio presentados a las 
autoridades institucionales. Luego, se contactó con los participantes quienes firmaron el 
asentimiento informado y se obtuvo la autorización de los padres de familia, mediante la firma 
del consentimiento informado, a quienes se les socializó vía correo electrónico los objetivos del 
estudio. Los adolescentes fueron evaluados durante la jornada de clases, en un espacio libre. A 
quienes se les paso un enlace de un cuestionario digital a través de correo electrónico. Todas las 
evaluaciones psicológicas e interpretación y análisis posterior fueron realizadas por el 
investigador principal. 
Análisis de los datos 

Los datos se procesaron usando el SPSS V 22; con estadística descriptiva se explica las variables 
cuantitativas, la tendencia central y la dispersión (media y DS) se describe las frecuencias y 
porcentajes acumulados. Se apuntan las preguntas donde mayor dificultad presentan los 
adolescentes y se representa en porcentajes. Además, se representan las experiencias que podrían 
aumentar la angustia o la insatisfacción relacionada con la imagen corporal. 
RESULTADOS 
Análisis descriptivo 
Tabla 1  
Variables sociodemográficas y comparación de medias con la muestra 

 Muestra (n = 348) M (SD), n (%) p 
Edad 13.68 (1.71) 0.35 

SCI 48.57 (22.11) 0.10 

Mujeres 203 (58.33%) 0.23 

Se analizó la muestra conformada por 348 adolescentes. Las mujeres (203) representaron el 
(58.33%). La edad fue 13.68 (1.71). Las variables sociodemográficas (sexo, edad y SCI, p> .05) 
las medidas fueron analizadas y significativas, de acuerdo al estadígrafo del valor p 
Tabla 2  
Evitación Conductual a causa de la imagen corporal 

BIAQ Muestra (n = 348) %=100 

Ropa 
/vestimenta 

Llevo ropas de color oscuro. *187 53.74 

No llevo ropas destapadas como trajes de 
baño, tops, y pantalones cortos. 

161 46.26 

Actividad social No voy a reuniones sociales si la gente 
con la que voy a estar hablará de peso. 

*189 54.31 

No voy a reuniones sociales donde sé que 
habrá personas más delgadas que yo. 

159 45.68 

Restricción 
alimenticia 

Restrinjo la cantidad de comida que tomo. *191 54.89 

Sólo como frutas, verduras u otras 
comidas bajas en calorías. 

157 45.11 

Aseo y pesaje Me peso. *175 50.28 

Me miro al espejo. 173 49.72 

El análisis muestra que existe conducta evitativa en los adolescentes en los siguientes aspectos: 
Ropa /vestimenta: “Llevo ropas de color oscuro” 53.74% (187adolescentes); Actividad social: 



 

 
Como citar: Santos-Morocho, J. (2022). Evitación conductual de las experiencias que podrían aumentar  

la insatisfacción relacionada con la imagen corporal. PsiqueMag, vol 11 (1), 1-8.  

PsiqueMag | 5 | 

“No voy a reuniones sociales si la gente con la que voy a estar hablará de peso” 54.31% (189); 
Restricción alimenticia: “Restrinjo la cantidad de comida que tomo” 54.89% (54.89) Aseo y 
pesaje: “Me peso” 50.28% (175). 
Tabla 3  
Insatisfacción a causa de la imagen corporal 

Factores Ítems BIAQ p 

 

 

 

 

Ropa 
/vestimenta 

1. Llevo ropas muy amplias o anchas.  

2. Llevo ropas que no me gustan.  

3. Llevo ropas de color oscuro. 0.00 

4. Llevo un tipo especial de ropas: «mis ropas de gorda/o».  

13. Estoy inactivo/a.  

15. Evito relaciones íntimas.  

16. Llevo ropas que disimulan mi peso.  

17. Evito ir a comprar ropa.  

18. No llevo ropas destapadas como traje de baño, top, short.  

Restricción 
alimenticia 

5. Restrinjo la cantidad de comida que tomo. 0.00 

6. Sólo como frutas, verduras u otras comidas bajas en calorías.  

7. Ayuno durante un día o más.  

Actividad 
social 

8. No voy a citas sociales si pienso que voy a ser examinada/o.  

9. No voy a reuniones sociales si la gente con la que voy a estar hablará sobre peso.  

10. No voy a reuniones sociales en las que sé que habrá personas más delgadas que 
yo. 

0.00 

11. No voy a reuniones sociales si esto implica comer.  

18. No llevo ropas destapadas como traje de baño, top, short.  

Aseo y 
pesaje 

12. Me peso. 0.00 

14. Me miro al espejo.  

19. Me arreglo y me maquillo.  

La tabla nos indica los ítems del BIAQ, significativos en la evaluación de la conducta evitativa a 
causa de la imagen corporal. 
DISCUSIÓN 

La conducta evitativa, durante la adolescencia es común (Webb et al., 2015), postulado, 
corroborado por la presente investigación que demuestra que más del 50% de adolescentes 
presentan conductas evitativas. Tal como se afirma cuando se manifiesta que el comportamiento 
evasivo del cuerpo incluye por una parte pensamientos y emociones relacionados la devaluación 
del cuerpo, y por otro lado insatisfacción corporal (Cash, 2002), es adecuadamente analizado en 
este estudio, donde se demuestra que las conductas evitativas puede estar ocasionando 
insatisfacción corporal, sobre todo en las chicas que corresponde al (58.33%) de la muestra, esto 
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se pudiera explicar por la las experiencias que podrían aumentar la angustia o la insatisfacción 
relacionada con su imagen corporal.  

Del mismo modo, las preocupaciones corporales son comunes en personas con una 
apariencia atípica o una diferencia visible (Zucchelli et al., 2020) dato, corroborado por la manera 
de llevar la ropa /vestimenta y tratar de esconder alguna característica del cuerpo, con el dato 
de 53.74 % en la población estudiada. La evitación por causa de la IC, que podrían estar 
influyendo, en la salud y ocasionando, por ejemplo, síntomas psicológicos, como ansiedad social 
y baja autoestima (Mills et al., 2018).  

Especialmente en la actividad social del adolescente, así este estudio encuentra que el 54.31% 
de adolescentes no van a reuniones sociales si la gente con la que están hablan de peso.  Por otro 
parte, la IC en los adolescentes de las sociedades occidentales, se ha descrito como un 
descontento normativo (Shoraka et al., 2019), en especial, los problemas que puede causar 
insatisfacción de la IC, que pueden ir desde estados agobiantes hasta la obsesión por la 
apariencia, que más tarde, se manifiestan como los trastornos del comportamiento (Khaled et al., 
2018). Lo que fue comprobado en este estudio, especialmente en la ansiedad causada por la 
comida y el miedo a engordar, especialmente a la conducta relacionada con la restricción 
alimenticia y el pesarse constantemente. 

Definitivamente, la fortaleza del presente estudio se posiciona al probar  el BIAQ (Rosen et 
al., 1991) versión al español (Senín-Calderón, Cristina, Santos-Morocho & Rodríguez-Testal, 
2019) que evalúan el comportamiento de evitación causado por la insatisfacción con la apariencia 
física. En otras palabras, la evitación conductual de las experiencias que podrían aumentar la 
angustia o la insatisfacción relacionada con la imagen corporal. Los teoría manifiesta que las 
mujeres son las que presentan más insatisfacción corporal (Fitzsimmons-Craft et al., 2012), lo 
que es sustentado en la presente investigación.  

Otra fortaleza se puede marcar en el uso de una sola prueba que coadyuve a la evaluación del 
amplio espectro de las Alteraciones de la imagen corporal. La limitación del presente estudio 
radica que se trata de un diseño descriptivo. Se recomienda, investigar variables como los 
aspectos emocionales y de personalidad asociados a la conducta evitativa. Además, los ya 
conocidos trastornos de la alimentación.  
CONCLUSIONES 
La muestra analizada representa un indicador de alta prevalecía de la conducta evitativa por el 
cuerpo en los adolescentes. 
La evitación conductual de las experiencias que podrían aumentar la angustia o la insatisfacción 
relacionada con la imagen corporal. 
El BIAQ versión al español, es una medida fiable que evalúa adecuadamente la conducta 
evitativa de los adolescentes, lo que le posiciona como una herramienta que puede coadyuvar a la 
prevención de alteraciones de la imagen corporal. 
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