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Revisión de las propiedades psicométricas de la 
escala de conciencia corporal objetiva (OBCS) en el 
margen temporal 2002 – 2022
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Resumen 
La presente investigación tuvo la nalidad de revisar las propiedades psicométricas del 
Objectied Body Consciousness Scale (OBCS) en el margen temporal 2002 – 2022. Para ello se 
realizó una búsqueda en las bases de datos ScienceDirect y WorldCat, donde se identicaron 
1248 artículos, de los cuales solo se seleccionaron 11 (7 en población adulta y 4 en población 
adolescente). Los resultados reportan que el OBCS es un instrumento con adecuadas 
propiedades psicométricas, el mismo que presenta diferentes modelos según el contexto de 
aplicación (3 dimensiones y 2 dimensiones); 9 de 11 artículos emplearon los aspectos 
metodológicos adecuados, mientras que en 2 artículos se identicó un tamaño de muestra muy 
reducido para los procesos estadísticos empleados; la abilidad el instrumento es adecuada en 
todos sus modelos y siempre se le reporta mediante la consistencia interna alfa. Finalmente, se 
identicó que en población adulta funcionan mejor los modelos con la cantidad original de 
ítems, o cercana; mientras que en población adolescente funcionan mejor los modelos breves 
de cantidades cercanas a 12 ítems; en ambas poblaciones el modelo tridimensional es 
adecuado.
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Review of the psychometric properties of the Objective 
Body Consciousness Scale (OBCS) in the 2002 - 2022 
time frame

The purpose of this study was to review the psychometric properties of the Objectied Body 
Consciousness Scale (OBCS) in the time frame 2002 - 2022. For this purpose, a search was carried 
out in the ScienceDirect and WorldCat databases, where 1248 articles were identied, of which 
only 11 were selected (7 in the adult population and 4 in the adolescent population). The results 
report that the OBCS is an instrument with adequate psychometric properties, which presents 
different models according to the context of application (3 dimensions and 2 dimensions); 9 of 11 
articles used adequate methodological aspects, while in 2 articles a very small sample size was 
identied for the statistical processes used; the reliability of the instrument is adequate in all its 
models and is always reported through the internal consistency alpha. Finally, it was identied 
that in the adult population, models with the original number of items, or close to it, work best; 
while in the adolescent population, short models with numbers close to 12 items work best; in 
both populations, the three-dimensional model is adequate.

Keywords: Psychometrics; Body image; Sexuality; Self-perception; Psychology.

Abstract 

Revisão das propriedades psicométricas da Escala de 
Consciência Corporal Objetiva (OBCS) no período de 
2002 – 2022

Resumo 
O objectivo desta investigação era rever as propriedades psicométricas da Escala de 
Consciência do Organismo Objecticado (OBCS) no período de 2002 - 2022. Para este m, foi 
efectuada uma pesquisa nas bases de dados do ScienceDirect e WorldCat, onde foram 
identicados 1248 artigos, dos quais apenas 11 foram seleccionados (7 na população adulta e 4 
na população adolescente). Os resultados relatam que o OBCS é um instrumento com 
propriedades psicométricas adequadas, que apresenta modelos diferentes dependendo do 
contexto de aplicação (3 dimensões e 2 dimensões); 9 de 11 artigos empregaram aspectos 
metodológicos adequados, enquanto em 2 artigos foi identicado um tamanho de amostra 
muito pequeno para os processos estatísticos utilizados; a abilidade do instrumento é 
adequada em todos os seus modelos e é sempre relatada através da coerência interna alfa. 
Finalmente, foi identicado que na população adulta, modelos com o número original de itens 
ou próximo do número original de itens funcionam melhor; enquanto na população 
adolescente, modelos curtos com números próximos de 12 itens funcionam melhor; em ambas 
as populações, o modelo tridimensional é adequado.

Palavras-chave: Psicometria; Imagem corporal: Sexualidade; Auto-percepção; Psicologia.
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Sobre esto, La Objectication Theory, consolidada por Fredrickson y Roberts (1997) aborda el 
supuesto de ver a las personas como un objeto sexual, por lo que se empleará el término 
cosicación en el resto del texto para referirnos a dicha teoría, ya que resulta ser una traducción 
más contextualizada del término y su signicado. 

1. Introducción 

Con el pasar de las décadas las personas se han acostumbrado a que sus cuerpos sean 
observados, comentados y evaluados, y también a que sean valorados según cómo se ven 
físicamente; de alguna manera se les ha cosicado y se han dejado de lado otras áreas de sus 
vidas (Lepore et al., 2015). Ello predispone a las personas a aceptar ser tratados como objetos 
sexuales, lo que ocurre de muchas formas, que van desde la evaluación sexual hasta la 
violencia sexual (Aubrey & Gerding, 2015).

La inuencia y presión cultural ha propiciado un entorno donde se le da valor a la persona según 
su apariencia física (Fredrickson et al., 2011), lo cual ha generado no solo que las personas 
acepten la cosicación externa, sino también que se auto cosiquen. Esto implica que la 
persona se evalúa a sí misma con un criterio externo y comienza a ver su cuerpo desde la 
perspectiva del cosicador (Daniels et al., 2020); por tanto, la conciencia que tienen sobre su 
propio cuerpo cosicado le asigna una valoración positiva o negativa de sí misma según su 
atractivo físico (Calogero, 2012).

Las personas con conciencia corporal cosicada están constantemente pendientes de su 
imagen corporal, sienten vergüenza si es que no cumplen los estándares y creen tener una 
carencia de control total sobre los cambios físicos que desean realizarse (McKinley y Hyde, 1996; 
Sicilia et al., 2020).

Si bien la teoría se desarrolló en un entorno socio-histórico donde esta cosicación se daba 
mayormente en las mujeres (Fredrickson & Roberts, 1997; Strelan & Hargreaves, 2005; Swim et al., 
2001), actualmente se conoce que también afecta a los hombres (Grieve y Helmick, 2008; 
Strelan & Hargreaves, 2005) y que tiene inicio en edades tempranas, como la etapa 
adolescente (Tiggemann & Williams, 2012).

El estudio de la conciencia corporal cosicada se ha dado en diferentes entornos y 
poblaciones, por ejemplo, en población adulta / joven sana (Rounsefell et al., 2020), en jóvenes 
con disfunción eréctil o insatisfacción con el estado de ánimo / afecto (Walker et al., 2018), en 
personas universitarias atletas y no atletas (Varnes et al., 2013) en población con patologías 
relacionadas a la autoimagen y apego (Muzi et al., 2021) y en mujeres con cáncer de mama 
(Brunet & Price, 2021). 

Es importante señalar que esta perspectiva personal reeja no solo una comparación social con 
los demás, sino además una visión del cuerpo donde la propia persona tiene cada vez menos 
posibilidad de decir cómo desea verse, y empieza a considerar necesario cumplir con las 
expectativas del resto para tener un valor como persona. 
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Durante la revisión de los diversos estudios; se identicó un patrón en la medición de la variable, 
el cual es el uso frecuente del instrumento Objectied Body Consciousness Scale (OBCS), que 
resulta ser la escala más empleada para medir la conciencia corporal cosicada (Daniels et al., 
2020). Respecto al instrumento OBCS, su estructura original fue de 24 ítems distribuidos en 3 
dimensiones (vigilancia corporal, vergüenza corporal y creencias de control de la apariencia) 
(McKinley & Hyde, 1996), aunque existen propuestas alternas bidimensionales (Moradi y Varnes, 
2017) o tridimensionales con solo la mitad de sus ítems (Sicilia et al., 2020). 

Por ende, se observa que la escala OBCS presenta diferentes versiones de este, sin embargo, no 
se identicaron estudios de revisión que tengan la nalidad de analizar las propiedades 
psicométricas y las diferentes versiones del OBCS; esta problemática también ha sido 
identicada por Daniels et al. (2021) quienes sugieren profundizar en las características y 
desafíos de medición de la variable. Ello lleva a plantear la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuáles son las propiedades psicométricas del Objectied Body Consciousness Scale (OBCS) 
en los últimos 20 años?

Es por ello por lo que se propone como objetivo general realizar una revisión de las propiedades 
psicométricas del Objectied Body Consciousness Scale (OBCS) en el periodo 2002 – 2022. 
Como objetivos especícos se propone identicar los modelos propuestos para el OBCS e 
identicar el cumplimiento adecuado de los procesos metodológicos en las investigaciones 
revisadas e identicar los métodos de conabilidad del OBCS.

Para ello, se realizó una investigación de tipo teórico, ya que usó el análisis de información ya 
existente sobre la variable de estudio. El diseño es de revisión de literatura, el cual permite 
sintetizar información, utilizando criterios de elegibilidad en la selección de documentos. 
Debido a que el presente estudio de revisión es de tipo exhaustiva, en donde se realiza una 
búsqueda especializada de toda la información existen, como es el caso del presente estudio, 
en donde se buscaron todos los trabajos vinculados con el OBCS (Guirao-Goris et al., 2008), no 
se emplea el análisis estadístico (Ato et al., 2013). 

Respecto a los criterios de inclusión, se seleccionaron artículos de diseño instrumental, 
publicados durante los últimos 20 años, en revistas indexadas y de acceso libre y que sean 
estudios primarios. Como criterios de exclusión se plantearon dejar de lado estudios descriptivos, 
relacionales, experimentales y toda clase de estudios distintos a los diseños instrumentales; 
también se excluyeron los estudios de antigüedad superior a 20 años y artículos de revistas no 
indexadas, a excepción de los encontrados en Google Scholar, así como estudios secundarios y 
terciarios. 

Para la recolección de información se tomaron en cuenta los siguientes términos de búsquedas: 
“Objectied Body Consciousness Scale” y “psychometric properties and OBCS”; las bases de 
datos consultadas fueron ScienceDirect, por tener en su catálogo revistas de alto impacto a 
nivel internacional, y Worldcat, por presentar contenidos de acceso abierto.,  A modo de 
complemento, se realizó una búsqueda en Google Académico, en bien de identicar los 
diversos artículos que no estén incluidos en las 2 bases de datos previas. 

Esta investigación se justica a nivel teórico por ser la primera revisión del instrumento OBCS, lo 
que implica un reporte actualizado y novedoso de información; asimismo, a nivel metodológico 
permitirá conocer las características, observaciones y adaptaciones del instrumento, lo cual 
facilitará la identicación del mejor modelo para su medición.
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Por otro lado, solo la investigación coreana de Kim (2008) reportó multicolinealidad al tener 
cargas factoriales mayores a .90 (Pérez et al., 2013), sin embargo, no se eliminaron ítems. Los 
índices de ajuste empleados en estas investigaciones coinciden en el uso del índice de ajuste 
comparativo (CFI), error cuadrático medio de aproximación (RMSEA) y el residuo estandarizado 
cuadrático medio (SRMR), pruebas menos sensibles al tamaño de muestra y, por ende, reportan 
valores más estables (Pérez et al., 2013). 

Respecto a los valores reportados, en todas las investigaciones se cumplen los criterios para la 
aceptabilidad del modelo elegido: en el caso de los índices ajuste comparativo (CFI) y el Índice 
de Tucker-Lewis(TLI) se encontraron valores cercanos o mayores a .90, y en el caso del RMSEA y 
SRMR valores cercanos o inferiores a .70.

El programa Microsoft Excel se empleó para organizar la información extraída de cada artículo 
seleccionado, lo que facilitó su comprensión y posterior análisis de la información. Los datos se 
seleccionaron, exploraron y categorizaron según similitudes y diferencias agrupando la 
información según los objetivos propuestos. De esta manera se facilitó la entrega de resultados.

2. Argumentación

Tras la revisión de información sobre las diferentes versiones del instrumento OBCS, se 
identicaron 11 artículos, 7 de ellos abordan población adulta y 4 población adolescente; si 
bien el modelo empleado suele ser el original (3 dimensiones y 24 ítems), existen ocasiones 
donde este varía. A continuación, se detallan los hallazgos.

2.1. Propiedades psicométricas del OBCS en población adulta

Las cargas factoriales de todas las adaptaciones cumplieron el criterio λ> .30, con excepción de 
la versión turca de Yilmaz y Bozo (2019; λ .25 a .78) y española de Moya et al. (2017; λ .25 a.88); en 
el primer caso se procedió a la eliminación de 2 ítems, en el segundo caso se mantuvieron los 24 
ítems originales debido al peso teórico de sus ítems.  

Para la población adulta se reportaron adaptaciones al idioma coreano (김정숙, 2008), idioma 
islandés (Sveinsdóttir et al., 2015), idioma turco (Yağmurcu & Tosun, 2018; Yilmaz & Bozo, 2019), 
idioma inglés (Moradi y Varnes, 2017) y español (Jiménez et al., 2019; Moya et al., 2017).

Tras la búsqueda se identicaron 11 artículos que cumplieron con los criterios de elegibilidad. Se 
analizó la información mediante la técnica de análisis documental, la que consiste en un 
conjunto de operaciones intelectuales que describen y representan la información de manera 
unicada y sistemática, ello con el n de facilitar su comprensión (Duzaides y Molina, 2004). El 
instrumento empleado fue la lista de cotejo, mediante la cual se vericó que los artículos 
revisados cumplan con los criterios previamente considerados (Romo, 2015).

  

A modo complementario, la investigación de Kim (2008) consideró pertinente la inclusión del 
Índice de bondad de ajuste (GFI) y el índice ajustado de bondad de ajuste (AGFI), un punto en 
común con la investigación de Yağmurcu y Tosun (2018). 
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Se identicaron diferentes propuestas, que reportaron mantener el modelo original de 3 
dimensiones con 24 ítems, como son el caso de Sveinsdóttir et al. (2015) y Moya et al. (2017). Por 
su parte, Kim (2008), Yağmurcu y Tosun (2018) y Yilmaz y Bozo (2019) reportan haber utilizado el 
modelo original tridimensional, pero con menos ítems, utilizando las versiones de 18 y 22 ítems, 
respectivamente.

2.2. Modelos propuestos para el OBCS en población adulta

Por su parte, Dakanalis et al. (2015) fueron los únicos que mantuvieron la versión original de 3 
dimensiones con 24 ítems. Finalmente, Sicilia et al. (2019), mantiene las 3 dimensiones, pero 
reduce la cantidad de ítems a 12, ya que debido al criterio λ >.50 la mitad de los ítems fueron 
eliminados.

Finalmente, y como caso particular, Jiménez et al. (2019) reportaron las propiedades 
psicométricas solo de la dimensión Vergüenza Corporal, eliminando 2 ítems inversos, dando 
como resultado una escala breve unidimensional de 6 ítems; su uso quedó sujeto a la necesidad 
particular del contexto y a casos muy especícos donde se cuente con tiempo muy limitado 
para la evaluación, por lo cual no resulta ser la mejor alternativa si se desea tener una 
evaluación completa, sin embargo, puede ser de utilidad en determinados momentos.

Un cambio radical fue la de Moradi y Varnes (2017), quienes prerieron utilizar un modelo de dos 
factores, eliminando por completo la dimensión creencias de control, bajo el argumento de no 
aportar una carga factorial suciente en la medición de la variable; sin embargo, es necesario 
puntualizar que la dimensión eliminada presenta una correlación negativa signicativa con los 
otros dos factores centrales. Asimismo, a nivel teórico el factor creencias de control representa 
un variable central en el modelo original de McKinley y Hyde (1996) por lo que esta versión 
resulta ser la más cuestionable. 

En el caso de los artículos que reportan los modelos del OBCS en la población adolescente, 3 
pertenecen al idioma inglés (Lindberg et al., 2006; Veldhuis et al., 2014; Dakanalis et al., 2015), y 1 
adaptado al español (Sicilia et al., 2019). Así mismo, se evidencia que las decisiones tomadas se 
argumentan en propuestas más estrictas; por ejemplo, en la investigación de Lindberg et al. 
(2006), se eliminaron aquellos ítems que no cumplían con el criterio de la carga factorial y en la 
investigación de Sicilia et al. (2019) el criterio fue λ > .50.

Respecto a los índices de ajustes empleados, se repite la tendencia del uso del CFI, RMSEA y 
SRMR, donde sus respectivos valores reportados cumplen con los criterios.

2.3. Propiedades psicométricas del OBCS en población adolescente

2.4. Modelos propuestos para el OBCS en población adolescente

En el caso de los modelos propuestos, las 4 investigaciones reportan particularidades. En el caso 
de Lindberg et al. (2006) se propuso un modelo tridimensional de 14 ítems; Veldhuis et al. (2014) 
eliminaron la dimensión creencia de control y también los ítems inversos, reduciendo el 
instrumento a 8 ítems. Un caso similar se dio en la propuesta para adultos de Moradi, y Varnes 
(2017), por lo que la evidencia hasta ahora reportada supone la necesidad de tener bajo 
observación dicha dimensión; sin embargo, esta casuística no se repite.



FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES

ics
REVISTA INTERNACIONAL DE 

CIENCIAS SOCIALES 

73

A diferencia de la población adulta, en las investigaciones de población adolescentes, todas 
cumplen con el criterio de tener más de 300 personas en su muestra (Lloret et al., 2014), 
asimismo, todas emplearon AFC, ya que se buscó comprobar un modelo ya existente (Arias, 
2008). Se evidenció que las investigaciones con población adolescente presentan más 
rigurosidad, al tener como tamaño de muestra n > 600 (Dakanalis et al., 2015) y n > 800 (Sicilia et 
al., 2019), que se pueden considerar como muy buenas o cercanas a excelente (Lloret et al., 
2014)), ello asegura que el reporte de datos presente más consistencia y rigurosidad.

Si bien las propuestas son diversas, se hace necesario resaltar 2 investigaciones sobre las demás, 
como son el caso de Dakanalis et al. (2015) y Sicilia et al. (2019). En el primer caso, la propuesta 
de Dakanalis et al. (2015) cuenta con la posibilidad de aplicar el instrumento a adolescentes 
con condición clínica y no clínica, siendo la única investigación que permite aquello. En el 
segundo caso, la propuesta de Sicilia et al. (2019) es la única adaptación al español para 
adolescentes, además es la que mayor rigurosidad en sus criterios empleó, por ende, estas 2 
versiones resultan ser las más adecuadas para su uso según corresponda.

Abordando los aspectos metodológicos empleados en las investigaciones, se consideró 
oportuno analizar la cantidad de muestra y el análisis factorial empleado. En el caso de la 
población adulta, 5 de las 7 investigaciones cumplen con el criterio mínimo reportado por Lloret 
et al. (2014) al tener una muestra mayor a 200 participantes, donde la tendencia es n > 300.

2.5. Metodología empleada en las investigaciones revisadas

Por su parte, Jiménez et al. (2019) y Yilmaz y Bozo (2019) usaron muestras de 117 y 174 personas 
respectivamente. Esto evidencia un problema al realizar el procesamiento de datos, ya que 
dichas cantidades se clasican como deciente y suponen el riesgo de caer en sesgos. Si bien, 
como se precisó en párrafos anteriores, el reporte y justicación de sus modelos se considera 
adecuada, no se puede concluir que la investigación cuente con la rigurosidad necesaria; es 
decir, se sobreentiende que es un aporte al conocimiento, pero debe ser tomado solo como 
punto de referencia para mejorar los modelos en próximas investigaciones.

Por otro lado, se tiene el caso particular de Kim (2008) que, a diferencia de las otras 6 
investigaciones, empleó análisis factorial exploratorio (AFE) y conrmatorio (AFC). Se considera 
que el AFE no era necesario ya que su uso radica en la creación del modelo, y la escala a 
analizar ya tiene un modelo previo de 3 dimensiones, es decir, solo era necesario el AFC (Arias, 
2008). Por otro lado, parece necesario precisar 2 aspectos: primero, a pesar de que el AFE no es 
necesario, es una práctica común y se puede asumir como un aporte más; segundo, al ser la 
única versión adaptada a una población particular (mujeres con discapacidad) se puede 
argumentar la necesidad de comprobar si la teoría aplica de igual forma en dicho contexto, y el 
AFE es una forma de acercarse a dicha idea.

Como último análisis, se revisó la abilidad de los instrumentos de forman general, 
encontrándose un índice de abilidad aceptable. A continuación, se precisan los casos 
particulares. En los modelos del OBCS de población adulta, se suele cumplir el criterio de 
abilidad > .70; sin embargo, las versiones turcas son las de menor abilidad, ya que bordean el 
valor de .60 (Yağmurcu & Tosun, 2018; Yilmaz & Bozo,2019). Si bien el criterio es exible, es 
necesario que los valores sean elevados para una mayor consistencia interna.

2.6. Conabilidad del OBCS
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3. Conclusiones

Entre los modelos propuestos para el OBCS, destaca el tridimensional como modelo principal. 
Las investigaciones revisadas cumplen, en general, con los procedimientos metodológicos 
adecuados, sin embargo, el uso del coeciente de consistencia interna Alfa y en ocasiones, el 
tamaño de muestra son aún errores persistentes.

En el contexto nacional peruano, se hace necesario hacer visible esta problemática a través de 
estudios relacionados, ya que, tras la búsqueda de información realizada, no se identicaron 
estudios que aborden la variable.

4. Recomendaciones

En segundo lugar, se identicó solo una adaptación al español del OBCS en población 
adolescente, por lo que resulta ser la opción para elegir si se desea abordar dicha población. 
Tercero, el reporte de propiedades psicométricas del OBCS es más común en población adulta 
que en población adolescente. El cual, el modelo original de 3 dimensiones con 24 ítems parece 
funcionar mejor en población adulta, mientras que versiones breves se ajustan mejor a 
población adolescente.

Por último, los métodos de conabilidad del OBCS encontrados en las investigaciones del 
periodo 2002-2022 que conformaron la muestra de estudio pueden considerarse aceptables. 

La abilidad reportada en la población adolescente también es adecuada. Un caso particular 
es el de Lindberger et al. (2006), donde la abilidad de la dimensión Creencias de control fue 
inadecuada tanto en la aplicación directa (α = .44) como en el análisis test-retest (α = .56). 
Como dato a resaltar, todas las investigaciones, tanto en población adulta como en población 
adolescente, se realizaron empleando la técnica de consistencia interna del Alfa de Cronbach, 
aspecto que va perdiendo relevancia ya que la tendencia actual es la de emplear la 
consistencia interna de Omega, debido a que no tiene las limitaciones del coeciente Alfa 
(Ventura & Caycho, 2017).

2.7. Apreciaciones extras sobre el OBCS

Finalmente, tras la revisión de cada documento y modelo del OBCS, se pueden precisar algunos 
datos que son de relevancia considerar. Primero, la dimensión creencia de control es la que se 
suele eliminar para encontrar un mejor ajuste al modelo y, aunque no es la norma general, en 2 
de las 11 investigaciones revisadas es eliminada y en 1 presenta abilidad por debajo de.60, por 
lo que es necesario mantenerla bajo observación. 

La revisión de las propiedades psicométricas del Objectied Body Consciousness Scale (OBCS), 
en el periodo 2002 – 2022 arma que este instrumento fue adaptado en diferentes contextos y 
poblaciones. Este es un instrumento con adecuadas propiedades psicométricas y, a diferencia 
de la población adulta, en la población adolescente mejoran mediante la reducción de 
algunos ítems y tras eliminar los ítems inversos.
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Aubrey, J. S., & Gerding, A. (2015). The cognitive tax of self-objectication: Examining sexually 
objectifying music videos and female emerging adults' cognitive processing of subsequent 
advertising. Journal of Media Psychology: Theories, Methods, and Applications, 27(1), 22-32.  
https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000128

Brunet, J. & Price, J. (2021). A scoping review of measures used to assess body image in women 

with breast cancer. Psycho-Oncology, 30(5),669-680. https://doi.org/10.1002/pon.5619 

Se sugiere profundizar la literatura cientíca sobre la conciencia corporal cosicada en 
población adolescente, especialmente en países de habla hispana. Además, se recomienda la 
adaptación del instrumento con el contenido de los ítems antes de aplicarse al contexto donde 
se investigue.

Una de las limitaciones del estudio fue la poca cantidad de bases de datos, por lo que se 
debería ampliar y poder así tener una mejor visión de las propiedades psicométricas del OBCS.
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