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Resumen

El rol de los medios de comunicación y las redes sociales en la construcción de
imágenes idealizadas del cuerpo de la mujer representa una importante área de la
investigación actual. Contar con medidas válidas y confiables que permitan profundizar
en el conocimiento resulta de amplia relevancia. El objetivo de esta investigación fue
aportar evidencias de validez y confiabilidad que respalden el uso de la Escala de
Procesamiento Crítico de las Imágenes de Belleza en una muestra no probabilística
incidental compuesta por estudiantes universitarios (N=203). Los resultados sugieren
propiedades psicométricas aceptables y el análisis factorial confirmatorio permitió
observar un buen ajuste al modelo trifactorial sugerido por sus autores. A partir de ello,
se sugiere el uso de la escala para investigaciones en muestras mixtas, tanto de mujeres
como de varones, esperando que estudios en poblaciones diferentes ofrezcan mayor
apoyo empírico al constructo.

Palabras clave

validez | propiedades psicométricas | cánones de belleza | cuerpo femenino | medios de
comunicación

Cómo citar
Matrángolo, G., Yaccarini, C., Olivera, M. y
Simkin, H. (2021). Evidencias de validez de
la Escala de Procesamiento Crítico de las
Imágenes de Belleza en el contexto
argentino. Revista de Psicología. https://
dx.doi.org/10.24215/2422572Xe133

ISSN
2422-572X

Entidad editora
RevPsi es una publicación de la
Facultad de Psicología (Universidad
Nacional de La Plata, Argentina)

Correspondencia
matrangolo.gisela@maimonides.edu

Recibido
22 mar. 2021

Proceso editorial

1ra decisión
14 jun. 2021

Aceptado
21 oct. 2021

Publicado
21 oct. 2021

Licencia
Licencia de Cultura Libre CC-BY 4.0
(Compartir - Adaptar - Atribuir)

1Facultad de Humanidades, Universidad
Maimónides (Argentina)
3Facultad de Psicología y Ciencias Sociales,
Universidad de Flores (UFLO, Argentina)

4Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
de Buenos Aires (UBA, Argentina)

2Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina)

Filiaciones institucionales

https://dx.doi.org/10.24215/2422572Xe133
https://dx.doi.org/10.24215/2422572Xe133


2

Resumo
O papel das mídias e das redes sociais na construção de imagens idealizadas do corpo
feminino representa uma importante área de pesquisa atual. Ter medidas válidas e
confiáveis que nos permitam aprofundar nossos conhecimentos é altamente relevante.
O objetivo desta pesquisa foi fornecer evidências de validade e confiabilidade que
suportem a utilização da Escala de Processamento Crítico de Imagens de Beleza em
uma amostra incidental não probabilística composta por universitários (N = 203). Os
resultados sugerem propriedades psicométricas aceitáveis e a análise fatorial
confirmatória nos permitiu observar um bom ajuste ao modelo trifatorial sugerido
pelos autores. Com base nisso, sugere-se o uso da escala para pesquisas em amostras
mistas, tanto de mulheres quanto de homens, na esperança de que estudos em
diferentes populações ofereçam maior suporte empírico para o construto.

Palavras-chave
validade | propriedades psicométricas | padrões de beleza | corpo feminino | meios de
comunicação

Evidência de validade da Escala de Processamento Crítico de
Imagens de Beleza no contexto argentino

Abstract
The role of the media and social networks in the construction of idealized images of the
female body represents an important area of current research. Having valid and reliable
measures that allow for the deepening of knowledge is highly relevant. The objective of
this research was to provide evidence of validity and reliability that supports the use of
the Critical Processing Scale of Beauty Images in an incidental non-probabilistic sample
composed of university students (N = 203). The results suggest acceptable psychometric
properties and the confirmatory factor analysis allowed to observe a good fit to the
trifactorial model suggested by the authors. Based on this, the use of the scale is
suggested for research in mixed samples, both women and men, hoping that studies in
different populations offer greater empirical support for the construct.

Keywords
validity | psychometric properties | beauty standard | female body | the media

Evidence of validity of the Critical Processing of Beauty Scale
in the Argentine context
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El cuerpo es fruto de una elaboración social y los atributos en los que debe encajar
para ser considerado bello se encuentran conformados, en gran medida, por los
ideales corporales y por los estándares de belleza propuestos por cada sociedad (Silva
et al., 2018). De acuerdo con la literatura especializada, los medios de comunicación
constituyen una de las principales fuentes de influencia en la formación de ideales
culturales, entre ellos, el ideal de belleza (Engeln Maddox y Miller, 2008). Las
imágenes idealizadas que se transmiten a través de los medios de comunicación
ejercen cierta presión sobre las personas para que se ajusten a este modelo, lo que
contribuye a incrementar una sensación de insatisfacción con relación al cuerpo
propio (Palma et al., 2014; Suárez y Baquero, 2009). Esta insatisfacción puede
encontrarse asociada a sentimientos de angustia, baja calidad de vida, síntomas
depresivos y baja autoestima, además de otras consecuencias negativas, tanto a nivel
físico como psicológico (McLean et al., 2018).

La forma en que los medios influyen en la insatisfacción corporal se basa en dos
procesos fundamentales: por un lado, en la internalización de estos ideales,
adquiridos como estándares personales a los cuales aspirar y, por otro, en la
comparación basada en la apariencia, a través de la cual los individuos se
autoevalúan mediante la comparación con los demás (McLean et al., 2018). Cuando
la comparación se centra principalmente en la apariencia idealizada brindada por los
medios, se generan mayores efectos negativos, asociados a una insatisfacción
corporal más elevada (McLean et al., 2013; Tiggemann y Polivy, 2010). Distintos
estudios observan, en este sentido, que aquellos pensamientos relacionados con la
comparación corporal y la idealización de los cuerpos representados en los medios
conllevan a cambios de humor negativos (Anixiadis et al., 2019). A este respecto,
Engeln Maddox (2005) refiere que las mujeres que se comparan con las imágenes
idealizadas internalizan con más frecuencia los ideales de belleza y delgadez
impuestos, lo cual conduce a una menor satisfacción con la propia apariencia. Dicho
mecanismo de comparación conduce a que las personas que sienten no poder

Aspectos destacados del trabajo

• EPCIB evalúa el procesamiento crítico sobre las imágenes de belleza ofertadas
por medios de comunicación.

• El análisis indica un buen ajuste al modelo trifactorial propuesto por los autores
originales de la escala.

• El instrumento fue aplicado en mujeres y en varones indicando un ajuste
adecuado del modelo.

• EPCIB posee propiedades psicométricas adecuadas para su utilización en el
contexto local.

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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adaptarse o alcanzar aquellos patrones internalizados comiencen a percibir mayor
insatisfacción con su cuerpo (Ortiz Cuquejo et al., 2017). Así, la búsqueda de este
ideal resulta algunas veces en el desarrollo de comportamientos riesgosos, como los
trastornos de conducta alimentaria (Palma et al., 2014; Suárez y Baquero, 2009;
Uchôa et al., 2019). Estos son desórdenes complejos caracterizados por alteraciones
conductuales en torno a dos ejes: uno vinculado con la comida y el peso y otro
derivado de la relación con uno mismo y con los demás (Urzúa et al., 2009). Estos
trastornos se han constituido en una patología emergente, configurándose como la
tercera enfermedad crónica más frecuente entre adolescentes, después de la obesidad
y del asma (Gonzalez et al., 2007).

En Argentina los trastornos relacionados con la conducta alimentaria son una
problemática de amplia relevancia, ya que existe una prevalencia de entre el 12% y el
15% de adolescentes diagnosticados con anorexia o con bulimia nerviosa, de los
cuales el 90% suele ser mujeres (Quiroga, 2009). Estos trastornos son promovidos
entre otras cosas, por la internalización del ideal de delgadez, la insatisfacción
corporal y la presión percibida para conseguir el cuerpo perfecto (Rohde et al., 2015).

Si bien los medios tradicionales, tales como la televisión o las revistas, ejercen cierta
influencia sobre la imagen corporal, en la actualidad internet y las redes sociales son
las más usadas y las que en mayor medida influencian a los jóvenes. Puede
considerarse que las redes sociales presentan ciertas características que incentivan la
preocupación por la imagen corporal y por la alimentación (Rodgers y Melioli, 2016).
La primera característica es que las redes son un medio de comunicación en masa, lo
que permite que exista una gran cantidad de contenido asociado a ideales de belleza
y de delgadez. La segunda, se trata de un soporte en el que lo visual cobra una
relevancia significativa, lo que permite que los usuarios creen perfiles donde se
presentan ante otros principalmente a través de fotografías y videos; esto genera que
el atractivo visual sea el factor que determinará la popularidad y la interacción de la
persona en las redes. Por último, existen en internet grupos que favorecen y estimulan
conductas de riesgo, como la pérdida y control de peso de maneras poco saludables.

Últimamente, se observa una tendencia creciente a la exposición de estereotipos
considerados atractivos en los medios masivos, por lo que la utilización de redes
sociales se asocia muchas veces con la preocupación por la imagen corporal y por la
alimentación (Fardouly y Vartanian, 2016). Algunos estudios han demostrado la
existencia de una relación entre el uso de las redes y una percepción insatisfactoria
de la imagen corporal, principalmente con el uso de plataformas basadas en
fotografías (Fardouly y Vartanian, 2016; Rodgers y Melioli, 2016).

El uso frecuente y prolongado de las redes sociales, principalmente aquellas
asociadas a la apariencia, ha sido relacionado con síntomas de depresión, ansiedad
social y ansiedad por la apariencia (Hawes et al., 2020).

Sin embargo, no debe pensarse que estos ideales se reciben pasivamente, sino que
pueden ser seleccionados y procesados activamente, lo cual lleva a considerar a las
personas que reciben los contenidos transmitidos por los medios en un papel

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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analítico y crítico con la posibilidad de rechazar lo establecido en los medios de
comunicación (Engeln Maddox y Miller, 2008).

Si bien la exposición a estas imágenes idealizadas genera algunas veces alteración en
la satisfacción con la imagen corporal, existen ciertos factores que pueden atenuar los
efectos de dichas imágenes (EngelnMaddox, 2005); uno de los más importantes es la
capacidad de las personas de criticar o de rechazar las imágenes transmitidas por los
medios, entendiendo que no son elementos con los cuales compararse ni establecer
metas a alcanzar (Tiggemann y McGill, 2004).

Engeln Maddox y Miller (2008) proponen que ciertas formas de procesar las
imágenes provistas por los medios podrían funcionar como factores protectores,
mientras que otras podrían resultar en un mayor riesgo para la salud. En un estudio
llevado a cabo por estos autores, por un lado, se encontró que aquellos participantes
con más probabilidades de acusar estas imágenes de ser dañinas para las mujeres,
eran en realidad quienes tenían las puntuaciones más elevadas en insatisfacción y en
internalización corporal (Engeln Maddox, 2005). De alguna manera, aquellos que
respaldan la idea de que estas imágenes lastiman a las mujeres también serían los más
propensos a resultar heridos por ellas. Por otro lado, señalar que las imágenes
idealizadas de la belleza son falsas y poco realistas, no presenta relación con las
medidas de insatisfacción y de internalización relacionada con la apariencia (Engeln
Maddox y Miller, 2008).

Saber que un estándar no es realista no necesariamente disminuye el deseo de emular
ese estándar y, por lo tanto, tal vez este tipo de argumentos no representan una
poderosa forma de procesamiento crítico. Finalmente, Mc Lean et al. (2013)
reportan que respaldar que el ideal de belleza de los medios es demasiado delgado no
fue significativamente asociado con la satisfacción relacionada con la apariencia. En
tanto sí, se asociaron positivamente con una mayor internalización del ideal
representado por deportistas. Quizás aquellos que anhelan un cuerpo atlético/fuerte
son probablemente más críticos con el estándar ultradelgado que se ha convertido
omnipresente entre modelos y actrices.

Con el objetivo de profundizar en el estudio del vínculo entre el aporte de los medios
y la construcción del ideal de belleza, se construyó la Escala de Procesamiento
Crítico de Imágenes de Belleza (Engeln Maddox y Miller, 2008). Los autores señalan
que la necesidad de elaborar una escala que pudiese medir de manera válida y
confiable este constructo, surge a partir de la revisión de los antecedentes que han
abordado la problemática exclusivamente a través de métodos cualitativos sin
sistematizar (Diaz Soloaga et al., 2009; Sundt y Cucurella, 2010). En este sentido, esta
escala se propone como un instrumento válido para recopilar datos acerca de cómo
se procesan las imágenes de las mujeres en los medios.

La escala se compone de once ítems agrupados en tres dimensiones denominadas
Falsedad (Fake), Cuestionamiento (Questioning) y Delgadez extrema (ThinToo); a
estas se suman once ítems adicionales utilizados como distractor. La primera
dimensión evalúa la tendencia a criticar las imágenes que los medios de

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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comunicación presentan sobre las mujeres, considerándolas demasiado perfectas
para ser reales, a partir del uso de herramientas digitales de mejora de imagen. La
segunda evalúa la tendencia a producir cuestionamientos con respecto al carácter
perjudicial y a las conductas negativas que podría promover cierto contenido
audiovisual que tiene como eje el cuerpo de la mujer. Mientras que la tercera está
ligada al señalamiento de la extrema delgadez de las mujeres que aparecen en el
contenido audiovisual y los posibles trastornos de la conducta alimentaria que estos
modelos pudieran sufrir.

Si bien en la construcción de la escala se consideró la tendencia al procesamiento
crítico exclusivamente en muestra de mujeres (Engeln Maddox y Miller, 2008), se
considera que limitar el procesamiento crítico de las imágenes de belleza al género
femenino podría incurrir en el sesgo de una problemática que trasciende en su
impacto a la sociedad toda (Silva et al., 2018). Desde nuestra perspectiva, el
procesamiento acrítico por parte de los varones sobre las imágenes de belleza del
cuerpo de la mujer, no haría más que profundizar su impacto.

Durante la construcción de la escala, la versión original del instrumento mostró
adecuados valores de consistencia interna (.67 ≤ α ≤ .86) y un excelente ajuste al modelo
reportado a partir del análisis factorial confirmatorio (CFI=.983; RMSEA=.076)
compuesto por las tres dimensiones indicadas previamente: falsedad, cuestionamiento
y delgadez extrema (Engeln Maddox y Miller, 2008). Su validez convergente y
discriminante fue confirmada en relación al Cuestionario de actitudes socioculturales
hacia la apariencia 3 (SATAQ-3; Thompson et al., 2004) y el Inventario de trastornos
alimentarios 2, subescala de Insatisfacción corporal (EDI 2-BD; Gardner et al., 1983).

A pesar de la utilidad del constructo en el análisis de las problemáticas vinculadas a
la imagen corporal y su actualidad en relación con la expansión de las redes sociales,
no se han encontrado traducciones del instrumento al idioma español. Por ello, el
presente estudio se propone indagar sobre las propiedades psicométricas de la Escala
de Procesamiento Crítico de las Imágenes de Belleza, para aportar evidencias de
validez y confiabilidad que resulten aceptables de acuerdo con la literatura
especializada (Berrio et al., 2019; Jiménez et al., 2019; Zevallos Delzo y Catacora,
2020) para su administración en el contexto local, tanto enmujeres como en varones.

Método

Diseño y participantes

En el presente trabajo se utilizó un diseño instrumental (Montero y León, 2007). La
muestra de tipo intencional incluyó a 203 estudiantes de la Universidad de Buenos
Aires, de la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano (FADU), con edades que
oscilaron entre los 19 y los 43 años (M = 24,3DE = 4,7), pertenecientes a ambos sexos
femenino=136 (67%) y masculino=67 (33%).

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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Instrumentos

Escala de Procesamiento Crítico de Imágenes de Belleza (The Critical Processing
of Beauty Images Scale, CPBIS) (Engeln Maddox y Miller, 2008). La escala se compone
de once ítems, divididos en tres dimensiones denominadas Falsedad, compuesta por
cinco ítems (e.g., Ella está retocada), Cuestionamiento, conformada por tres ítems
(e.g., ¿Por qué esas modelos tienen que tener una apariencia perfecta?), y Delgadez
extrema, que contiene tres ítems (e.g., Ella está demasiado delgada para estar
saludable). Además, incluye una serie de ítems distractores, once en total (e.g.,
Imágenes como esas hacen que las mujeres quieran ir de compras). Este último
grupo fue incluido con el fin de disminuir la posibilidad de que las respuestas sean
sesgadas por la deseabilidad social de ser críticas con esas imágenes. Se destaca que
los distractores no se consideran en el artículo original en el análisis factorial
confirmatorio, aunque sí se incluyen en el instrumento administrado (Engeln
Maddox y Miller, 2008). Este último puntúa mediante una escala Likert, que abarca
desde “Nunca” =1 a “Siempre” = 5, la frecuencia con que experimentan dichos
razonamientos (ver apéndice). En cuanto a la consigna inicial, se les pidió a los
participantes que recuerden imágenes vistas en distintos medios de comunicación
tradicionales, como revistas, televisión, campañas publicitarias en las que aparezcan
mujeres, para responder a los ítems. La consigna presentada de forma escrita fue:
“Cuando ves a una modelo en una revista, en la televisión o en un cartel publicitario,
¿cuán frecuentemente tienes los siguientes pensamientos?”.

Cuestionario de datos sociodemográficos. Se elaboró un cuestionario ad
hoc que solicitaba a los participantes consignar la edad y el sexo.

Procedimiento

Para la adaptación idiomática de la Escala de Procesamiento Crítico de la Imágenes
de Belleza se realizó una retrotraducción de la técnica original (González Ruiz y
Bolaños Medina, 2016) al español argentino. En la traducción se consideró la
conceptualización teórica de cada una de las dimensiones de cada escala, para luego
traducir los ítems cuidando especialmente el sentido de cada uno de ellos.
Posteriormente se buscaron dos traductores que no estuvieran familiarizados con
las escalas con el objetivo de que realizaran una traducción de nuevo al idioma
original. Luego, se comparó la versión original en inglés de con su retrotraducción,
concluyendo que la nueva versión conserva el contenido original de los ítems en
cada uno de los casos.

El estudio se realizó sobre estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, en la
Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano. La participación fue voluntaria y ninguno
de los encuestados recibió compensación económica por formar parte en el estudio.

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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Aspectos éticos

El proyecto de investigación en el que se enmarca el estudio fue evaluado y aprobado
por un comité de ética. Una vez aprobado, los participantes fueron invitados a
participar voluntariamente, con su consentimiento informado y con el
cumplimiento de los códigos de conducta ética que establece el Consejo Nacional de
Investigación Científica y Técnica (CONICET) (Res. D N° 2857/06). Así también se
les hizo constar a los encuestados que los resultados serían empleados con fines
exclusivamente académico-científicos, de acuerdo con la Ley Nacional 25.326 de
Protección de los Datos Personales ([LNPDP], 2000).

Análisis de datos

En la adaptación al contexto local de la Escala de Procesamiento Crítico de la
Imágenes de Belleza, se recurrió a estadística descriptiva e inferencial, con apoyo del
software estadístico SPSS 25 y del programa Lisrel 8.80. Inicialmente, se analizó la
validez del constructo mediante el empleo de un análisis factorial confirmatorio. Este
tipo de análisis permite constatar si los datos recabados en campo se ajustan a la
estructura factorial de la técnica y al modelo teórico propuesto por los autores
(Medrano y Muñoz Navarro, 2017). A tal efecto, se empleó el método de estimación
de máxima verosimilitud robusta (Holgado Tello, 2018). Para evaluar la bondad de
ajuste del modelo, se consideraron el χ2, el Índice de Ajuste Incremental,
o Incremental Fit Index (IFI), el Índice de Ajuste Normado, oNormed Fit Index (NFI),
el Índice de Ajuste No Normado, o Non-Normed Fit Index (NNFI), el Índice de
Ajuste Comparado, o Comparative Fit Index (CFI), y el RMSEA, ya que se consideran
los indicadores más robustos para estimar modelos factoriales (Bandalos y Finney,
2019; Medrano yMuñoz-Navarro, 2017). Para garantizar un buen ajuste del modelo,
se sugieren valores superiores a .90 para el IFI, el NFI, el NNFI, el CFI; mientras que
valores de RMSEA en torno a 0.05 son indicadores de buen ajuste, valores en torno
a 0.08 muestran un ajuste adecuado (Morata Ramírez et al., 2015).

La confiabilidad de la Escala de Procesamiento Crítico de la Imágenes de Belleza fue
analizada a partir de la valoración de consistencia interna, de lo que se obtuvo el
coeficiente Alpha de Crombach y el Omega de McDonald, a partir de las
recomendaciones de la literatura (Zhang et al., 2016).

Resultados

Para indagar las propiedades psicométricas de validez de la Escala de Procesamiento
Crítico de la Imágenes de Belleza, se realizó un análisis factorial confirmatorio
mediante una estimación Generalized Least Squares (GLS). En la Tabla 1 puede
observarse que el análisis ha contribuido a confirmar que el modelo de tres factores se
ajusta a los datos recabados en campo (Hair et al., 2009). Los índices IFI, NNFI y CFI
lograron valores superiores a .90 y el RMSEA en torno a los .07 guarismos
considerados como indicadores de un buen ajuste (Green y Yang, 2015; Kline, 2005).

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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Posteriormente, se evaluó la consistencia interna a partir del estadístico Alpha de
Crombach y el Omega de McDonald (Ventura León y Caycho Rodríguez, 2017), por
medio de lo cual se obtuvieron guarismos aceptables para las subescalas Falsedad,
Cuestionamiento y Delgadez extrema (Martínez Arias et al., 2006) (Tabla 2).

En la Figura 1 puede observarse el modelo de tres factores de la Escala de
Procesamiento Crítico de las Imágenes de Belleza propuesta por Engeln Maddox y
Miller (2008).

χ2 IFI NNFI CFI RMSEA

CPBIS 9296.79 .99 .98 .99 .073

Nota. Se utilizó el modelado de ecuaciones estructurales para el análisis. IFI= Índice de Ajuste
Incremental, NNFI= Índice de Ajuste No Normado, CFI= Índice de Ajuste Comparado RM-
SEA= Error cuadrático medio de aproximación.

Tabla 1. Análisis factorial confirmatorio de la
CPBIS. Índices de ajuste

FALS CUES Delg.Ex Pr. CRIT

α .93 .85 .86 .94
Ω .88 .62 .79 .92

Nota. FALS= Falsedad, CUES= Cuestionamiento, Delg. Ex.=Delgadez extrema, Pr.CRI-
T=Procesamiento Crítico de las Imágenes de la belleza.

Tabla 2. Confiabilidad de la CPBIS. Alpha de
Crombach y Omega

Figura 1. Modelo estructural del CPBI y betas estandarizados del AFC. Nota:
Pr.CRIT=Procesamiento Crítico de las imágenes de Belleza, FALS=Falsedad,

CUEST= Cuestionamiento, DELGEX= Delgadez Extrema.

https://doi.org/10.24215/2422572Xe133
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Discusión y conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo adaptar la Escala de Procesamiento Crítico de
Imágenes de Belleza (CPBIS) para su uso en Argentina, así como indagar en sus
propiedades psicométricas de validez. Los once ítems de la versión adaptada son
similares a los propuestos por la original. A partir del análisis factorial confirmatorio
se puede observar un ajuste adecuado de los datos del modelo de tres factores, al
igual que en la escala original (Engeln Maddox y Miller, 2008). En este estudio, tal
como en el modelo de tres factores propuesto se observan parámetros estimados e
índices de ajuste adecuados.

En cuanto a la confiabilidad, el coeficiente Alpha de Cronbach muestra valores entre
.85 y .93, para los subdimensiones del instrumento, y .94, para la escala completa.
Mientras que el Omega de McDonald presenta valores entre .62 y .88, para los
subdimensiones, y .92, para el total de la escala.

Se concluye que el presente estudio ha contribuido al aportar evidencias de validez y
de confiabilidad de un instrumento para evaluar el procesamiento crítico de las
imágenes de belleza provistas por los medios, que participa en la construcción de
imágenes idealizadas del cuerpo femenino y que podrían afectar la satisfacción
corporal (Anixiadis et al., 2019; Tiggemann y Polivy, 2010). Contar con esta
herramienta validada para su uso en el contexto local permitirá profundizar en la
identificación de aquellos factores que participan en el desarrollo de Insatisfacción
corporal y Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Se destaca que, a diferencia del estudio original, en este estudio el instrumento fue
aplicado, tanto a mujeres como varones, e indicado un ajuste adecuado del modelo
propuesto para la Escala de Procesamiento Crítico de la Imágenes de Belleza.

Entre las limitaciones de este estudio se destaca que la población arribada para el
análisis se reduce únicamente a residentes de la Provincia de Buenos Aires, a sólo 203
casos. En este sentido, se trata de una muestra de estudiantes universitarios, por lo
que se recomienda, para futuros estudios diversificar a distintas poblaciones, con
especial atención en personas en tratamiento por trastornos de alimentación. Dado
que esta investigación presenta únicamente un estudio de Validez Interna de la
Escala de Procesamiento Crítico de las Imágenes de Belleza, futuros trabajos
aportarían al presentar estudios de Validez Externa del cuestionario. Para ello se
sugiere recurrir a la subescala Insatisfacción corporal del Inventario de los
Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI 2–BD: Gardner et al., 1983) vinculada
particularmente con la dimensión Cuestionamiento de la EPCIB (Engeln Maddox y
Miller, 2008). Asimismo, se recomienda para futuras líneas de investigación la
exploración de otras características del sistema de personalidad vinculadas a la
insatisfacción corporal y el desarrollo psicopatológico, como por ejemplo la
autoestima y el neuroticismo (Simkin et al., 2014).
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Apéndice

Nunca Casi
nunca A veces Casi

siempre Siempre

1.Me gustaría tener ropa como esad 1 2 3 4 5
2.Imágenes como esas hacen que las mujeres
quieran ir de comprasd 1 2 3 4 5

3.Imágenes como esas hacen que las mujeres
sientan que tiene que verse perfectasb 1 2 3 4 5

4.Ella debería comer másc 1 2 3 4 5
5.Probablemente, ella tenga una vida
divertidad 1 2 3 4 5

6. ¿Por qué esas modelos tienen que tener
una apariencia perfecta?b 1 2 3 4 5

7.Su busto es demasiado granded 1 2 3 4 5
8.Ella parece desnutridac 1 2 3 4 5
9.Ella es muy viejad 1 2 3 4 5
10.Me pregunto cómo hará para que su
cabello luzca asíd 1 2 3 4 5

11.Imágenes como esa hacen que las
mujeres se sientan mal consigo mismasb 1 2 3 4 5

12.Nadie luce así sin retoques de
computadoraa 1 2 3 4 5

13.Me pregunto cómo será su vidad 1 2 3 4 5

14.Ella está retocadaa 1 2 3 4 5

15.Me gusta su ropad 1 2 3 4 5

16.Probablemente usan un retoque de
computadora para hacer que ella se vea asía 1 2 3 4 5

17.Ella debería cambiar su peinadod 1 2 3 4 5
18.Ella tiene lindos ojosd 1 2 3 4 5
19.Ese tipo de perfección no es reala 1 2 3 4 5
20.Se necesitan muchos trucos de cámara
para hacer que alguien luzca tan biena 1 2 3 4 5

21. Me pregunto cuánto dinero ganarád 1 2 3 4 5

22. Ella está demasiado delgada para estar
saludablec 1 2 3 4 5

Nota. aDimensión Falsedad; bDimensión Cuestionamiento; cDimensión Delgadez extrema;
dDistractores.

Tabla 3. Ítems de la Escala de Procesamiento Crítico de Imágenes
de Belleza adaptada al contexto argentino
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