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La percepción de la imagen corporal suele verse afectada en las diferentes etapas de la vida de la mujer. 
La práctica de ejercicio físico está relacionada con una mejora de la percepción de la imagen corporal, por 
lo que resulta importante investigar para conocer cómo afecta la práctica de ejercicio físico a la imagen 
corporal en la etapa postparto, ya que en esta etapa la percepción suele ser más negativa. Para ello, se diseñó 
un cuestionario en línea compuesto por cuestiones sociodemográficas, se evaluó el nivel de actividad física 
a través del International Physical Activity Questionnaire y la satisfacción corporal a través del Body Shape 
Questionnaire. La muestra ha sido compuesta por 80 mujeres españolas, de edades comprendidas entre 23 y 
42 años que han sido madres en los años 2020 y 2021. Los resultados muestran que el Índice de Masa Corporal 
está asociado positiva y significativamente con la insatisfacción corporal. Sin embargo, en relación con el 
ejercicio físico, los resultados mostraron una relación inversa a la esperada. Aquellas mujeres que presentaban 
mayor insatisfacción corporal fueron las que más Índice de Masa Corporal tenía y más práctica de actividad 
física realizaban,  siendo el Índice de Masa Corpora la variable que más explicaba la insatisfacción corporal.
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The perception of body image is usually affected in the different stages of a woman’s life. The practice of 
physical exercise would be related to an improvement in the perception of body image, so it is important to 
investigate how the practice of physical exercise affects body image in the postpartum stage, since at this stage 
the perception is usually more negative . For this purpose, an online questionnaire was designed, consisting 
of socio-demographic questions, the International Physical Activity Questionnaire and the Body Shape 
Questionnaire. The sample consisted of 80 Spanish women, aged between 23 and 42 years, who were mothers 
in 2020 and 2021. The results show that the Body Mass Index is positively and significantly associated with 
body dissatisfaction.  However, in relation to physical exercise, the results showed an inverse relationship. The 
women with the highest body dissatisfaction were those with the highest Body Mass Index and the highest level 
of physical activity, with Body Mass Index being the variable that most explained body dissatisfaction.
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Physical activity association with body image in postpartum women

Psychology, Society & Education (2023) 15(2), 37-44

La relación de la actividad física sobre la imagen 
corporal en mujeres postparto

Inmaculada Tornero-Quiñones* 1, María Rendón Gallego1, Jorge Molina-López1 2,  
Ángela Sierra-Robles1 y Jesús Sáez-Padilla1

1 Universidad de Huelva, Huelva (España)
2 Universidad de Granada, Granada (España)

*  Autor de correspondencia: Inmaculada Tornero-Quiñones. Departamento de Didácticas Integradas, Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, 
Universidad de Huelva, Huelva, España. inmaculada.tornero@dempc.uhu.es
Cómo citar: Tornero-Quiñones, I., Rendón Gallego, M., Molina-López, J, Sierra-Robles, Á., y Sáez-Padilla, J. (2023). La relación de la actividad física sobre la imagen 
corporal en mujeres postparto. Psychology, Society & Education, 15(2), 37-44. https://doi.org/10.21071/psye.v15i2.15817
Recibido: 5 de marzo de 2023. Primera revisión: 13 de junio de 2023. Aceptado: 7 de julio de 2023.
Psychology, Society & Education se publica bajo Licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0).
ISSN 1989-709X  |  © 2023. Psy, Soc & Educ.

http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/psye
mailto:inmaculada.tornero%40dempc.uhu.es?subject=
mailto:vgongo1%40palermo.edu%20?subject=
https://doi.org/10.21071/psye.v15i2.15817
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


Tornero-Quiñones et al. Psychology, Society & Education

38

La etapa de embarazo y puerperio registran grandes altera-
ciones fisionómicas, psicosociales y hormonales que conllevan 
cambios en la apariencia física, diferencias en el modo de inte-
ractuar con el entorno y, entre otras muchas cuestiones, pro-
cesos de adaptación al nuevo rol y a una situación diferente de 
vida (Gross y Marcussen, 2017). Además, los rápidos cambios 
físicos que se originan en el cuerpo y la forma en un periodo 
relativamente corto (40 semanas), hacen que el embarazo sea 
un momento ideal para evaluar la imagen corporal de forma 
prospectiva (Skouteris, 2011).

Durante el embarazo, pueden acontecer importantes secue-
las psicológicas y emocionales como resultado de estos cam-
bios. Una de estas secuelas es la preocupación por la imagen 
corporal (Kiani-Sheikhabadi et al., 2019). Es probable que las 
mujeres reevalúen su imagen corporal, ya que el tamaño y la 
forma del cuerpo cambian, y los síntomas físicos relacionados 
con el embarazo son más pronunciados. Esto permite potencial-
mente una posible consecuencia de los factores que conducen a 
la insatisfacción corporal en relación con otros momentos de la 
vida de las mujeres, en los que la forma del cuerpo permanece 
relativamente estable (Kiani-Sheikhabadi et al., 2019). 

Durante la etapa de postparto, las mujeres pueden tener una 
intensa presión para “recuperarse” y perder peso rápidamente 
(Montgomery et al., 2013). Los estereotipos de “cuerpo perfecto” 
que venden los medios de comunicación enfatizan la importancia 
de lograr un cuerpo postparto delgado y tonificado poco realista 
(Lovering et al., 2018). Como resultado, la preocupación relacio-
nada con el cuerpo puede ser alta, particularmente porque los 
cambios corporales después del embarazo a menudo son ines-
perados e incontrolables (Borrelli et al., 2016; Skouteris, 2005).

Diferentes investigaciones (Clark et al., 2009; Gjerdinguen 
et al., 2009) han demostrado que la insatisfacción corporal 
aumenta de forma significativa después del parto hasta los 12 
meses, siendo preocupante ya que se asocia a peor salud mental 
y a la adquisición de problemas con la conducta alimentaria.

Para Carter-Edwards (2010) existen cambios sustanciales 
durante el embarazo relacionados con el aumento de peso, dando 
lugar en múltiples ocasiones situaciones de sobrepeso y obesidad 
durante el embarazo y después del parto. Las mujeres que ganan 
peso durante el embarazo tienen más posibilidades de retener 
más peso durante el periodo postparto que las mujeres con un 
aumento de peso moderado (Rooney et al., 2002), siendo el IMC 
una variable que puede influir en la imagen corporal.

Además de los cambios en la imagen corporal, muchas 
mujeres en la etapa de postparto informan de una disminución 
del ejercicio físico (Walker et al., 2016). Una revisión sistemá-
tica realizada por Engberg et al. (2012), identifica diferentes 
estudios en los que la actividad física disminuye significativa-
mente desde antes del embarazo hasta la etapa de postparto. 

La realización de ejercicio físico sistemático influye positi-
vamente en la salud física de las mujeres durante el embarazo 
y postparto (Bull et al., 2020). Sin embargo, a pesar de la evi-
dencia científica en este sentido, hay poca evidencia empírica 
sobre este tema.

Los cambios en la imagen corporal y las alteraciones en el 
comportamiento del ejercicio físico son dos áreas importantes 

de cambio que tienen una gran capacidad para influir en el bien-
estar (Downs et al., 2008). Sin embargo, no se comprenden bien 
las complejidades y las interrelaciones entre la imagen corporal 
y el ejercicio en esta etapa. En este sentido dicha relación es 
compleja y bidireccional. 

Por un lado, existe evidencia de que las mujeres que cum-
plen con las pautas de ejercicio físico tienen una mejor satisfac-
ción corporal (Boscaglia et al., 2003; Hilton y Olson, 2001). En 
un estudio transversal de 440 mujeres, la satisfacción corpo-
ral era significativamente mayor en las mujeres que realizaban 
actividad física sistemática (Erbil et al., 2012). Además, existe 
evidencia de que la insatisfacción con la imagen corporal en el 
postparto temprano es un fuerte determinante de la insatisfac-
ción corporal un año después (Rallis et al., 2007). De la misma 
forma, las mujeres que son activas antes del embarazo pueden 
tener una mejor salud durante el mismo y en el postparto (Abra-
ham et al., 2001). Sin embargo, estos hallazgos se basan en una 
pequeña cantidad de estudios con tamaños de muestras limita-
dos. Por otro lado, existen estudios que han demostrado asocia-
ciones negativas significativas entre la insatisfacción corporal 
y el ejercicio físico (Walkert et al., 2016). Igualmente, existen 
estudios que no encontraron ninguna asociación entre la ima-
gen corporal y la actividad física (Collings et al., 2018). En un 
estudio cualitativo se pone de manifiesto que la relación entre el 
ejercicio físico y la imagen corporal es compleja, individualista, 
dinámica y dependientes del contexto (Raspovic et al., 2020). 
La mayoría de las mujeres participantes en el estudio declara-
ron que realizaron ejercicio físico o no influenciadas en gran 
medida por su insatisfacción corporal y que esto conllevaba a 
situaciones negativas relacionadas con su cuerpo. Por el con-
trario, las madres que mostraron mayor satisfacción corporal 
describieron conductas de ejercicio más adaptativas.

Un problema que puede estar obstaculizando la evidencia de 
la investigación en esta área es la dificultad para medir el com-
portamiento del ejercicio, concretamente la tasa de prevalencia 
del nivel de actividad física durante esta etapa. El 70% de las 
mujeres embarazadas son inactivas (Evenson et al., 2004), y las 
tasas de nula y baja actividad persisten en el postparto (Pereira 
et al., 2007).

Por lo tanto, existe la necesidad de investigaciones que exa-
minen la influencia de la conducta de ejercicio físico y su con-
tribución para explicar la imagen corporal de las mujeres en la 
etapa de postparto. Teniendo en cuenta los resultados contra-
dictorios de la evidencia científica en relación con la práctica 
de actividad física con los cambios en la imagen corporal, el 
objetivo que se plantea en este trabajo es conocer en qué medida 
la realización de ejercicio físico proporciona beneficios a las 
mujeres en la etapa de postparto con respecto a su imagen cor-
poral teniendo en cuenta su composición corporal.

Método

Diseño y muestra 

El trabajo se incluye dentro una investigación transversal y 
observacional con una cohorte de tipo retrospectiva con refe-
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rencia a los estados antes, durante y después del embarazo. La 
muestra está compuesta por 80 mujeres españolas, de edades 
comprendidas entre 23 y 42 años (M = 33.94; SD = 4.26), que 
han sido madres en los años 2020 y 2021. 

En este trabajo se establecieron como criterios de inclu-
sión los siguientes: (1) la participación voluntaria en el estudio, 
(2) tener un bebé sano, (3) encontrarse en la etapa de postparto 
de 0 a 12 meses y (4) las participantes debían ser mayores de 
18 años. 

Las participantes fueron informadas sobre el diseño del 
estudio y se les solicitó su consentimiento antes de la participa-
ción. Durante la recogida de datos se han respetado las normas 
éticas y legales vigentes en cuanto a investigación con seres 
humanos y protección de datos.

Instrumentos 

Se recopiló información sociodemográfica a nivel general 
sobre cada participante, donde se incluye la edad, la situación 
laboral, el número de hijos, meses de lactancia, y la actividad 
física antes, durante y después del embarazo. 

La composición corporal se evaluó mediante el IMC. El 
IMC se calculó con siguiente fórmula: IMC = peso (Kg) / altur
a2 (m2) (Kg/m2). Para la codificación del IMC se tuvo en cuenta 
la clasificación de la OMS, donde un IMC igual o superior a 
30 kg/m2 se considera obesidad.

Para evaluar la actividad física se utilizó el cuestionario 
International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (Craig et 
al., 2003). Se trata de un instrumento para evaluar y categoriza-
ción el nivel de actividad física. El IPAQ (versión corta) consta 
de 7 preguntas acerca de la frecuencia, duración e intensidad 
de la actividad (baja, moderada e intensa) realizada los últimos 
siete días, así como el caminar y el tiempo sentado en un día 
laboral. En función de los resultados se proponen tres niveles de 
actividad física. Actividad física ligera, sin actividad o alguna 
actividad, pero no lo suficiente para incluirlas en las catego-
rías siguientes. Actividad física moderada, tres días o más de 
actividad vigorosa con una intensidad al menos de 20 minutos 
por día, cinco o más días de intensidad moderada y/o andar al 
menos 30 minutos por día o cinco o más días de cualquier com-
binación de andar, actividad de intensidad moderada y activi-
dad vigorosa sumando un mínimo total de actividad física de 
al menos 600 MET-minutos/semana. Actividad física intensa, 
actividades de intensidad vigorosa al menos tres días sumando 
un mínimo total de actividad física de al menos 1500 MET-mi-
nutos/semana o siete o más días de cualquier combinación de 
andar, intensidad moderada o actividades de intensidad vigo-
rosa sumando un mínimo total de actividad física de al menos 
3000 MET-minutos/semana (Delgado et al., 2005).

Para medir la imagen corporal se ha utilizado el cuestiona-
rio Body Shape Questionnaire (BSQ). Elaborado por Cooper y 
colaboradores en 1987. Es adaptado a la población española por 
Raich et al. (1996). Este instrumento permite medir la preocu-
pación por el peso y la insatisfacción con la imagen corporal. 
Consta de 34 ítems (“Preocuparte por fu figura ¿Te ha hecho 
ponerte a dieta?”). Tiene una escala tipo Likert con los siguien-

tes valores: 1 = nunca; 2 = raramente; 3 = algunas veces; 4 = a 
menudo; 5 = muy a menudo; 6 = siempre. El cuestionario tiene 
una puntación total en el que se ha de sumar todas las puntua-
ciones parciales de cada ítem. En el presente estudio, el alfa de 
Cronbach fue de .92.

Procedimiento 

Se realizó un cuestionario online que se envió mediante 
correo electrónico a profesionales de la actividad física de cen-
tro deportivos especializados en embarazo y postparto, para su 
distribución. Las participantes firmaron una declaración en la 
que daban su consentimiento para recoger información perso-
nal y pertinente al estudio, así como de someterse a los cues-
tionarios que componen esta investigación, todo detallado en 
la información inicial previa a la realización del cuestionario.

Análisis estadístico 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las 
variables del estudio, utilizando la media y desviación típica 
para explicar las características cuantitativas de la muestra y el 
número y porcentaje para las características cualitativas. Se cal-
culó la normalidad para las distribuciones y la homogeneidad 
de las variables con el test de Kolmogorov-Smirnov. Para estu-
diar la relación entre la actividad física realizada antes, durante 
y después del embarazo y la composición corporal se utilizó 
el test de Wilcoxon y U de Mann-Whitney. Para analizar si el 
nivel de actividad física se relacionó con la imagen corporal se 
utilizó la prueba Kruskall Wallis, utilizando una prueba post 
hoc para establecer las diferencias entre niveles de actividad 
física (ligera, moderada o vigorosa). Se realizó un análisis de la 
varianza para evaluar de manera conjunta los efectos del IMC 
y el nivel de actividad física sobre la insatisfacción corporal. Se 
utilizó la correlación de Spearman para relacionar de manera 
cuantitativa la imagen corporal y las variables que medían acti-
vidad física. Finalmente, se realizó un análisis de regresión 
lineal multivariado para estimar el poder predictor de la insatis-
facción corporal como variable dependiente y la edad, el IMC, 
los meses transcurridos después del parto y la actividad física 
total como variables independientes. El nivel de significación se 
estableció en .05. Para la realización de la base de datos y pos-
terior análisis estadístico se ha empleado el paquete estadístico 
SPSS 22.0 para Windows. 

Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados descriptivos de las parti-
cipantes. Se observó una mayor tasa de actividad física durante 
el embarazo, a su vez se observa que más de la mitad de estas 
mujeres tienen un trabajo activo. La realización de actividad 
física prima en todas las etapas, antes, durante y después del 
embarazo, siendo menor el número de mujeres que no la rea-
lizan. Por último, se observa que, en todas las etapas anterior-
mente nombradas, el tipo de actividad física que predomina en 
estas mujeres es la práctica de fuerza, gimnasios y fitness. 
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La tabla 2 analiza la relación entre la actividad física rea-
lizada antes, durante y después del embarazo y el IMC en las 
personas encuestadas. Se observaron diferencias estadística-
mente significativas en el IMC entre las mujeres que realizaban 
actividad física después del embarazo (U = 286.5; W = 2632.5; 
p = .05), siendo mayor el IMC en aquellas mujeres que no 
realizaron actividad física durante el postparto. Por el contra-
rio, no se observaron diferencias en el IMC de aquellas per-
sonas que realizaban actividad física antes y durante el emba-
razo (U = 226.5; W = 262.5; p = .016 y U = 321.5; W = 286.5; 
p = .343, respectivamente).

La figura 1 muestra la asociación entre nivel de prác-
tica de actividad física y la imagen corporal. Se observó que 

aquellas mujeres que más actividad física hacían estaban más 
insatisfechas con su imagen corporal. En una prueba post hoc, 
se estableció que las únicas diferencias significativas se dan 
entre el grupo de moderada actividad física (rango promedio 
BSQ = 47.64; p = .023) y el grupo de un nivel alto de actividad 
física (rango promedio BSQ = 34.66).

La figura 2 muestra el análisis comparativo entre el IMC 
categorizado y la insatisfacción con la imagen corporal. Se 
observaron diferencias estadísticamente significativas los 
diferentes grupos de IMC y la imagen corporal (χ2

kw(2) = 12.4; 
p = .006; n = 80), es decir, a medida que aumenta el IMC era 
mayor, más elevada fue la insatisfacción con la imagen corpo-
ral. En concreto, encontramos diferencias al comparar los gru-

Tabla 1
Características descriptivas de las participantes

Variables M (SD)
Edad (años) 33.9 (4.25)
Lactancia (meses) 132.2 (96.6)
Peso embarazo (kg) 11.9 (7.2)
AF antes embarazo (días/semana) 3.78 (1.83)
AF durante embarazo (días/semana) 4.2 (2.17)
AF después embarazo (días/semana) 3.59 (2.14)

N (%)
Ocupación  
 Ama de casa 
 Trabajo activo 
 Trabajo no activo 

6 (7.5)
45 (56.3)
29 (36.3)

Actividad física antes 
 Sí
 No 

72 (90)
8 (10)

Actividad física durante 
 Sí
 No 

70 (87.5)
10 (12.5)

Actividad física después
 Sí 
 No

68 (85)
12 (15)

IMC (kg/m2)
 Bajo peso
 Normopeso
 Sobrepeso
 Obesidad

6 (7.5)
58 (72.5)
14 (17.5)
2 (2.5)

Tabla 2
Relación de la práctica de actividad física con el IMC antes, durante y después del embarazo

AF IMC (kg/m2) p Valor

Antes del embarazo
Sí 41.3

.166
No 32.8

Durante el embarazo
Sí 40.1

.343
No 43.3

Después del embarazo
Sí 38.7

.051
No 50.6
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Figura 1
Distribución de la insatisfacción corporal con relación al nivel de  
actividad física

Figura 2
Distribución de la insatisfacción corporal con relación al IMC

Tabla 3
Prueba de efectos inter-sujetos entre el IMC y el nivel de actividad física

 Suma de cuadrados tipo III gl Media cuadrática F p Valor Eta2

IMC 4351.6 3 1450.5 3.14 .031 0.117

AF 2013.8 2 1006.9 2.18 .12 0.058
IMC*AF 1538.2 3 512.7 1.11 .351 0.045

Nota. AF = Actividad Física; IMC = Índice de Masa Corporal.

Tabla 4
Análisis de correlación bivariada entre el BSQ y el índice de masa corporal y la actividad física en función del momento y la tipología

IMC Días AF 
antes

Días AF 
durante

Días AF 
después METs Total METs AF 

ligera
METs AF 
moderada

METs AF 
vigorosa

BSQ 0.468** 0.19 0.174 0.235* 0.206 0.259* 0.143 0.115

**p < .01; *p < .05.

Tabla 5
Análisis de regresión lineal multivariante entre la imagen corporal y la edad, el índice de masa corporal, el último mes de embarazo y la ac-
tividad física global

Modelo B Error β t p Valor R2 R2 Ajustado

1 (Intercepción) 78.7 2.89 − 27.2 < .001 0.000 0.000

2 (Intercepción) -7.2 18.1 − -0.4 .692

0.564 0.318

Edad (años) 0.42 0.59 0.07 0.7 .483

IMC (kg/m2) 3.32 0.8 0.4 4.14 < .001

Último embarazo (meses) 0.37 0.83 0.04 0.45 .652

AF (Mets) 0.01 0.01 0.35 3.76 < .001

Nota. AF = Actividad Física; IMC = Índice de Masa Corporal.
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pos bajo peso vs. sobrepeso (p = .005) y bajo peso vs. obesidad 
(p = .004), siendo los rangos promedios del BSQ en la categoría 
bajopeso de 19.6, en la categoría sobrepeso de 51.3 y en la cate-
goría obesidad de 74.5.

Se realizó un análisis de la varianza para evaluar de manera 
conjunta los efectos del IMC y el nivel de actividad física sobre 
la insatisfacción corporal (tabla 3). Los resultados de este aná-
lisis manifiestan la existencia de diferencias significativas en 
función del IMC (p = .031) y no en función del nivel de acti-
vidad física. La interacción entre ambos no resultó estadística-
mente significativa. El porcentaje de la varianza del IMC fue 
del 11.7%. 

La tabla 4 muestra las correlaciones analizadas entre la insa-
tisfacción corporal y el índice de masa corporal y la actividad 
física en función del momento y la tipología. Existió una asocia-
ción positiva entre la insatisfacción corporal y el IMC (p < .01), 
la frecuencia semanal de práctica de actividad física después 
del embarazo, así como la tipología de práctica, principalmente 
a través de la AF ligera reportada (p < .05).

La tabla 5 muestra el análisis de regresión lineal multiva-
riante entre la insatisfacción corporal como variable depen-
diente y la edad, el IMC, los meses transcurridos después del 
parto y la actividad física total como variables independientes. 
A nivel global, se observó que tanto el IMC (β = 0.4; p < .001) 
como la actividad física global (β = 0.35; p < .001) de las parti-
cipantes fueron predictores de su imagen corporal, siendo expli-
cado en un 31.8% de estas. Por el contrario, tanto la edad como 
el último mes de embarazo resultaron no ser predictoras de la 
imagen corporal cuando dichas variables fueron introducidas 
en el modelo.

Discusión

El objetivo que se plantea en este trabajo es conocer en qué 
medida la realización de ejercicio físico proporciona beneficios 
a las mujeres en la etapa de postparto con respecto a su imagen 
corporal teniendo en cuenta su composición corporal.

En consonancia con investigaciones anteriores (Clark et al., 
2009; Skouteris, 2005) los resultados muestran que las muje-
res que tenían mayor IMC presentaban mayor insatisfacción 
corporal en la etapa de postparto. Observamos que se encontró 
una asociación positiva y significativa entre la insatisfacción 
con la imagen corporal y el IMC. Resultados similares son los 
que concluyen Ballester et al. (2008), quienes informaban las 
mujeres más insatisfechas con su imagen corporal son las que 
tenían IMC más altos. El estudio de Sarwer et al. (2011) expone 
que la insatisfacción corporal es más significativa cuando se 
registra un aumento de peso gestacional, es decir, cuando hay 
mayor IMC.

Aunque nuestra muestra está compuesta por mujeres espa-
ñolas postparto, esta relación la podemos encontrar en varios 
estudios de distintos países, aunque es cierto que la imagen 
corporal varía según la etnia y el país donde vivimos, este 
estudio indica que independientemente de estos factores quien 
presenta mayor IMC, tiene mayor insatisfacción corporal (Casi-
llas-Estrella et al., 2006). En cambio, hay artículos que llegan 

a conclusiones contrarias (Carter-Edwards et al., 2010). En este 
sentido, la literatura demuestra que existen diferencias raciales 
en el peso postparto, las imágenes ideales y la satisfacción cor-
poral. La discrepancia corporal de las mujeres afroamericanas 
fue significativamente más bajas que las de las mujeres blancas, 
lo que indica una mayor satisfacción corporal entre las mujeres 
afroamericanas.

En relación con el ejercicio físico, hemos obtenido resulta-
dos con una relación inversa con la imagen corporal. Ya cono-
cemos todos los beneficios del ejercicio físico sobre la salud, 
también sobre la salud de una mujer embarazada y postparto. 
Encontramos beneficios fisiológicos, el ejercicio físico es pro-
tector, se asocia positivamente con el fitness físico, además 
tiene grandes beneficios psicológicos como es la disminución 
de la depresión, mejor calidad de vida y mejor percepción de la 
salud (Nygaard et al., 2013). En cambio, en nuestro estudio, al 
medir los resultados de la actividad física sobre la imagen cor-
poral, la relación ha sido inversa, esto quiere decir que, a mayor 
insatisfacción corporal, mayor práctica de ejercicio físico. Esto 
podría ser debido a que las mujeres que tienen una peor compo-
sición corporal, o un IMC más alto al no estar contentas con su 
estado físico decidan realizar más ejercicio físico o aumentar la 
intensidad de este ya que esto haría que su cuerpo se modifique. 

En el presente estudio se advierte que las personas que con-
sideran la práctica de actividad física como algo fundamental en 
su vida, son las que mostraban mayor insatisfacción corporal. 
Una posible explicación en este sentido sería el miedo a engor-
dar, ya que podría ser una posible causa que llevaría a la pobla-
ción a realizar actividad física, y este miedo a engordar estaría 
relacionado con la imagen corporal (Arbinaga et al., 2011). 

Aunque nuestra muestra no sea similar a la del artículo ante-
rior, podemos ver que se podría establecer una relación entre 
el miedo a engordar o aumentar su IMC, con el aumento de 
la práctica de ejercicio físico. Engordar o aumentar el IMC de 
estas mujeres, aumentaría la probabilidad de realizar más ejer-
cicio físico, coincidiendo con los resultados de nuestra muestra. 

Toda esta preocupación por la imagen corporal en la etapa 
de postparto podría tener una explicación, la literatura sugiere 
que las mujeres perciben presiones socioculturales para lograr 
cuerpos perfectos ideales, pero poco realistas durante esta 
etapa, lo que favorece a sus preocupaciones sobre la imagen 
corporal (Faleschini et al., 2019; Lovering, et al., 2018; Ries-
co-González et al., 2022). 

Se ha estudiado el nivel de ejercicio físico que han realizado 
estas mujeres antes, durante y después del embarazo, siendo de 
más relevancia en esta investigación el ejercicio físico que hacían 
después del embarazo. El IMC de las mujeres ha sido mayor en 
aquellas que no realizaban ningún tipo de ejercicio durante su 
postparto. En esta investigación, la imagen corporal se explica 
estadísticamente con mayor puntuación en el IMC que en el nivel 
de ejercicio físico practicado, en concordancia con el siguiente 
estudio, en el cual no se mide el ejercicio físico que realizan las 
mujeres para relacionarla con la imagen corporal, sino que sólo 
estudia el IMC de cada una de ellas (Walker et al., 2004). 

Cabe señalar algunas limitaciones en este estudio que se 
deben tenerse en cuenta. Los datos se han obtenido de forma 
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no presencial, debido a la pandemia del Covid-19, lo que nos 
hizo realizar esta investigación de forma totalmente online. Los 
datos obtenidos provienen de una muestra por conveniencia y 
de muestreo no probabilístico ya que hemos tenido en cuenta 
sólo a mujeres que no superaban el año postparto, por lo que 
nuestra muestra está compuesta por mujeres que llevan un año 
o menos en esta etapa. 

Sin embargo, los datos de esta investigación han sido rele-
vantes y nos ha permitido aumentar el conocimiento sobre cómo 
afectan diferentes factores, en este caso el IMC y el ejercicio 
físico sobre la imagen corporal de mujeres postparto. Para fina-
lizar, hay que señalar que resulta necesario seguir investigando 
y efectuar nuevos estudios con amplias muestras de sujetos, 
interviniendo con diferentes propuestas de ejercicio físico que 
mejoren la imagen corporal de estas mujeres. También debe-
mos incorporar evaluaciones objetivas de actividad física pues 
el IPAQ es un cuestionario autorreportado, por lo que los resul-
tados están sujetos a la precisión y honestidad de las respuestas. 

Conclusiones

Los resultados obtenidos en este estudio revelan que mayo-
res valores de IMC revelan mayor insatisfacción corporal en 
la etapa postparto. Además, aquellas mujeres que realizaban 
mayor actividad física en esta etapa eran las que más problemas 
tenían con su imagen corporal. Por ello es necesario promover 
una actitud positiva hacia la imagen corporal y dotar a la mujer 
de las herramientas necesarias para mejorar su imagen corporal 
en el puerperio.

En necesario realizar más investigaciones a gran escala y 
a largo plazo sobre la relación entre la imagen corporal y el 
ejercicio, así como desarrollar intervenciones para mejorar la 
apreciación del cuerpo y disminuir la insatisfacción corporal.
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