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Resumen: El presente estudio tiene como objetivo analizar la relación entre las funciones 
que desempeña la vestimenta y los niveles de autoestima, autopercepción de apariencia 
física y autoconcepto en personas jóvenes de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 
La muestra estuvo compuesta por 405 participantes con edades entre 18 y 30 años (M = 
22.2; DT = 3.3), de los cuales el 60.7% (n = 246) eran mujeres, el 38.5% (n = 156) hombres 
y el 0.7% (n = 3) no especificó su género. Los instrumentos utilizados incluyeron la Escala 
de Función de Ropa de Kang, Johnson y Kim, la Escala de Autoestima de Rosenberg, la 
Escala sobre la Apariencia Revisada (ASI-R), y tres dimensiones de la Escala de Autocon-
cepto Forma 5 (AF-5). Los resultados revelaron relaciones significativas entre la función 
de camuflaje de la ropa y la autoestima, autopercepción física y el autoconcepto. Así como 
también relaciones entre la función de levantar el estado de ánimo y de individualidad, 
con la autopercepción física y el autoconcepto emocional y social. Estas relaciones varia-
ron según el género, mostrando diferencias entre hombres y mujeres.
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La psicología de la estética, la creatividad y las artes se centra en los procesos de desarrollo, 
motivación, afecto y cognición, así como en aspectos estéticos de formas y funciones de 
distintas expresiones personales. En ella se aplican conceptos de la psicología social, de 
la personalidad, y de la psicología clínica, y se analizan aspectos cognitivos, perceptivos 
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y culturales, entre otros (Tinio, 2015). Al adoptar una perspectiva amplia, en esta área de 
la psicología se puede encontrar la psicología de la indumentaria que ha sido estudiada 
desde una perspectiva psicológica social cognitiva, centrada en cómo la indumentaria de 
una persona impacta tanto en su propio comportamiento como en las reacciones de los 
demás (Johnson et al., 2014; Lennon & Davis, 1989; Kaiser, 1983). 
La indumentaria ha acompañado al ser humano a lo largo de su historia, siendo una forma 
de expresión y estatus que adquiere significado social e influye en la identidad, cultura, eco-
nomía y política (Kodzoman, 2019; Riello, 2016). La ropa representa la primera conexión 
con los demás, actuando como una herramienta social que comunica de manera no verbal 
diversos aspectos de la vida de una persona. Como ser social, el ser humano tiene la nece-
sidad de expresarse, y una manera de hacerlo es a través de su vestimenta (Keogan, 2013; 
Kodzoman, 2019; Melchor & Milena, 2007; Michavila Díaz, 2007; Rodríguez Jaime, 2018). 
Además, la ropa también representa la conexión de la persona consigo misma, ya que está 
relacionada con su autoconcepto, la percepción del cuerpo y la satisfacción personal con 
su apariencia física (Dubler & Gurel, 1984; Kwon, 1988, Kwon & Parham, 1994; Llovet & 
Díaz, 2014). En este sentido, la indumentaria ha sido el mecanismo psicosocial que mu-
chas mujeres utilizan para sentirse mejor y levantarse el ánimo (Kang, et al., 2013) por lo 
que hay una fuerte conexión entre indumentaria y bienestar emocional (McNeill, 2018).
Las mujeres utilizan su vestimenta para crear emociones positivas y representaciones vi-
suales de sí mismas que reflejen su identidad. En este sentido, la vestimenta actúa como 
un estímulo, afectando las percepciones y atribuciones externas, así como influyendo en el 
comportamiento personal y las relaciones internas que la persona establece con su propia 
imagen corporal (Masuch & Hefferon, 2014; Vingilyte & Khadaroo, 2022).
Dado que la manera de vestirnos puede influir en las percepciones que las demás perso-
nas tienen sobre nosotros, así como en nuestra autoestima y autoconcepto, es importante 
comprender cómo las personas experimentan y dan un sentido personal a su vestimenta. 
Se ha observado que la percepción que tiene una persona sobre su propio cuerpo puede 
influir en su comportamiento y en la elección de su ropa, y que la indumentaria, a su vez, 
puede afectar la imagen corporal de una persona, y sus emociones (Keogan, 2013; Pelu-
chette & Karl, 2007; Sontag & Lee, 2004). 
Tiggemann y Lancy (2009) y Tiggemann y Adrew (2012) investigaron el vínculo entre la 
apariencia corporal de mujeres y la ropa. Ellos vieron que las mujeres usaban la ropa por 
moda y seguridad, pero el índice de masa corporal (IMC) y la insatisfacción corporal se 
relacionaban con el uso de ropa con propósitos de camuflaje y con una experiencia de 
compra de ropa, más negativa. Porque la ropa es utilizada como herramienta para superar 
la cosificación y las presiones sociales relacionadas con el cuerpo ideal, haciendo parte de 
la imagen corporal y de la apariencia de las mujeres, independientemente de la edad.  Es 
así, que los elogios sobre la ropa mejoran el estado de ánimo, ya que se relaciona con la 
autoconciencia pública (Nezlek, et al. 2018).
Por otra parte, en algunas personas, la apertura a la experiencia puede promover prácticas 
de vestimenta positiva que se orienten hacia la autoexpresión y la individualidad, en lugar 
del camuflaje como método para ocultar inseguridades. Esto fomenta el uso de la ropa 
para la validación y el placer personal, alentando la experimentación y el juego con la 
indumentaria (Stolovy, 2021).
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En este contexto, resulta pertinente considera conceptos clave como la autoestima, de-
finida como la percepción y valoración que una persona tiene de sí misma, incluyendo 
sentimientos de respeto y aceptación personal (Rosenberg, 1965), la autopercepción, que 
abarca la percepción subjetiva que una persona tiene sobre sí misma y sobre su aparien-
cia física (Cash, et al., 2004) y, que el autoconcepto, entendido como lo que una persona 
piensa sobre sí misma (García & Musitu; 2014). Dado que la vestimenta puede influir 
tanto en la percepción del propio cuerpo como en las emociones y el comportamiento de 
las personas se planteó la posibilidad de que las funciones que cumple la indumentaria 
estuvieran relacionadas con estas dimensiones de la autoevaluación. Por lo tanto, el obje-
tivo de esta investigación fue analizar la relación entre las funciones de la vestimenta y la 
autoevaluación (autoestima, autopercepción y autoconcepto) de personas de 18 a 30 años 
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Método

Esta es una investigación transversal que utilizó una estrategia asociativa en grupos natu-
rales para explorar la relación entre variables aprovechando situaciones sociales ya creadas 
(Ato et al., 2013).

Participantes 

Esta investigación empleó un muestreo no probabilístico de conveniencia (Hernández et 
al., 2014) con los voluntarios que aceptaron participar en el estudio. En total, participaron 
405 personas. Los cuales tenían edades comprendidas entre los 18 y 30 años, con una edad 
media de 22.2 (DT = 3.3), el 60.7% (n=246) eran mujeres, un 38.5% (n=156) de hombres 
y un 0.7% (n=3) no contestaron. 

Instrumentos 

En el presente estudio se usó cuatro instrumentos para recoger información: la Escala de 
Función de Ropa; la Escala de Autoestima de Rosenberg, el Inventario de Esquemas sobre 
la Apariencia-revisado (ASI-R), y la Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF5). Además, 
se solicitó a los participantes responder a los siguientes datos sociodemográficos: edad y 
género con el que se identifican.

• Escala de Función de Ropa. Esta escala, llamada Clothing functions, en la versión ori-
ginal, desarrollada por Kwon y Parham (1994), tiene como objetivo evaluar diversas fun-
ciones, motivaciones y actitudes que subyacen a la selección de la ropa de una persona. 
El instrumento original de 17 ítems, en una escala Likert de cinco puntos presenta cinco 
dimensiones que analizan la función que la vestimenta cumple: confort, camuflaje, in-
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dividualidad, moda, seguridad y estado de ánimo (Kwon & Parham, 1994). La escala en 
población estadounidense mostró una consistencia interna alta de .88 (Kang, et al, 2013).
Para este estudio se tradujo la escala siguiendo las recomendaciones de la International 
Test Commission (ITC), realizando “back translation” o traducción inversa y verificando 
la equivalencia y la precisión de la traducción, con expertos y con una muestra piloto, ase-
gurando así la fiabilidad y validez de la traducción. Con la muestra de este estudio, se rea-
lizó un Análisis Factorial Exploratorio y se encontró tres factores que explicaban el 53.9% 
de la varianza. La prueba de esfericidad de Bartlett (χ² = 2425, gl = 91, p < .001) y el índice 
KMO (.840) indican una buena adecuación del análisis factorial, confirmando que la es-
cala es válida para explorar las funciones psicológicas y sociales del uso de la vestimenta. 
El análisis factorial exploratorio reveló que el primer factor, “Estado de ánimo”, que explica 
el 24,7% de la varianza total e incluye ítems que reflejan cómo la ropa mejora el estado 
emocional y la confianza personal (ej., “Tiendo a elegir ropa que me da confianza en mí 
mismo/a”, tenía una carga factorial = .88). El segundo factor, “Individualidad”, explica el 
17.0% de la varianza y agrupa ítems relacionados con el uso de ropa para destacar y dife-
renciarse de los demás (ej., “Tiendo a elegir ropa que me diferencie de los demás”, carga 
factorial = .79). Finalmente, el tercer factor, “Camuflaje”, aporta el 12.2% de la varianza e 
incluye ítems sobre la selección de ropa para evitar llamar la atención o disimular carac-
terísticas físicas (ej., “Tiendo a elegir ropa que no llame la atención sobre mi figura”, carga 
factorial = .71). La consistencia interna del primer factor fue de .88, del segundo .84 y del 
tercero .73.
En esta versión los ítems de “Confort” y “Moda” no saturaron en ningún factor, sin embar-
go, algunos ítems de “Seguridad” contribuyeron al factor de “Estado de ánimo” que hace 
referencia a la capacidad de la ropa para influir en el estado emocional de una persona y 
también de aumentar la confianza y el bienestar emocional. La escala final, estuvo com-
puesta de 14 ítems.

Escala de Autoestima de Rosenberg. Este instrumento fue elaborado por Rosenberg en 
el año 1965 (Autoestima CIPE-a) y puede ser aplicado a adultos (Atienza et al., 2000). 
Esta escala está conformada por 10 ítems tipo Likert, los cuales miden los sentimientos 
de respeto y aceptación de las personas sobre sí mismas. Los primeros cinco ítems están 
formulados de manera positiva y los cinco ítems restantes de manera negativa. El formato 
de respuesta es una escala Likert de cuatro puntos. En población boliviana, la escala tiene 
propiedades psicométricas satisfactorias, obteniendo un alfa de Cronbach de .97, en la 
validación de la escala en universitarios paceños (Martínez & Alfaro, 2019). En nuestra 
muestra el alfa de Cronbach fue de .80, interpretándose como una puntuación alta según 
Rubin (2009).

Inventario de Esquemas sobre la Apariencia-Revisado (ASI-R). El instrumento utili-
zado para medir la autopercepción física fue el Appearance Schemas Inventory-Revised, 
(ASI-R). Este inventario fue desarrollado originalmente por Cash, Melnyk y Hrabosky en 
el 2004, y en el 2016, se realizó su adaptación para la población de habla hispana, utili-
zando participantes de la Ciudad de México. El ASI-R evalúa los esquemas relacionados 
con la apariencia física en las personas y cómo pueden influir en las actitudes y comporta-
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mientos de las personas relacionadas con su imagen corporal, abordando la importancia 
autoevaluativa y la importancia motivacional en relación con su apariencia física (Silvia 
et al., 2016). La importancia autoevaluativa mide cuánto cree una persona que su valor 
personal depende de cómo se ve, de su apariencia. La importancia motivacional está rela-
cionada con las acciones que toma una persona para verse bien, como invertir tiempo en 
arreglarse o en hacer ejercicio. 
Este inventario consta de 18 ítems, que se responden en una escala tipo Likert de cuatro 
niveles de acuerdo. La escala tiene dos dimensiones: Importancia Autoevaluativa e Im-
portancia Motivacional. La primera dimensión, Importancia Autoevaluativa, presenta un 
coeficiente Alfa de Cronbach de .89, mientras que la segunda dimensión, Importancia 
Motivacional, cuenta con un coeficiente .86, y el alfa de la escala completa es de .92 (Silvia 
et al., 2016).  En esta investigación, se obtuvo un Alfa de .90 en la escala completa, en la di-
mensión Importancia Autoevaluativa, y en la de Importancia Motivacional, un alfa de .88.

Escala de Autoconcepto Forma 5 (AF5). Para medir el autoconcepto se utilizó la Escala 
de Autopercepción Forma 5 (AF5), desarrollada por García y Musitu en el 2014, contando 
con una confiabilidad de .86, lo que es altamente significativo. Esta escala consta de cinco 
subescalas: el factor académico, el factor social, el factor emocional, el factor familiar y el 
factor físico (García & Musito, 2014). La escala fue adaptada en el 2017, para estudiantes 
universitarios de Perú (Carranza Esteban & Bermúdez-Jaimes, 2017). Durante la adapta-
ción, se obtuvo coeficientes específicos para cada subescala, siendo estos: factor académi-
co .83, factor social .79, el factor emocional .79, el factor familiar .78 y el factor físico .77. 
Para esta investigación se seleccionó tres factores de este instrumento: el social, el emocio-
nal y el físico. El factor social evalúa la percepción del individuo sobre sus habilidades so-
ciales y relaciones con los demás; el factor emocional evalúa la percepción que tiene sobre 
sus emociones y sentimientos. Y finalmente el factor físico evalúa la percepción que tiene 
sobre su apariencia física (Montoya Londono, et al., 2019). No se consideró necesario me-
dir los factores académicos y familiares para este estudio. Con nuestra muestra se obtuvo 
un alfa de Cronbach .92 en el factor emocional, .78 para el factor social y finalmente .91 
en el físico.

Procedimiento

Para obtener la muestra y asegurar la participación de diversos grupos sociales, se levantó 
la información en parques, shoppings, centros educativos de distintas zonas de la ciudad, 
en distintos horarios con la esperanza de obtener una muestra lo más aleatoria posible. 
Se invitó a personas de 18 a 30 años a participar y se regaló brownies a las personas que 
llenaron el cuestionario. Se incluyó en la presentación el consentimiento informado, en 
el que se les daba la oportunidad de aceptar o no, participar en el estudio. También se les 
informó que el fin de los datos era netamente académico, asegurando que la información 
seria compleméntate anónima. 
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Resultados

Para analizar la relación entre la función que cumple la ropa y la autoestima, la autopercep-
ción de la apariencia física y el autoconcepto de los participantes, se utilizó la correlación de 
Pearson. Esto porque una muestra de 405 personas proporciona un intervalo de confianza 
lo suficientemente estrecho y la potencia suficiente para detectar correlaciones moderadas 
(por ejemplo, r = .40). Además, las muestras grandes generan intervalos de confianza fiables, 
lo cual es una ventaja para asegurar una significancia práctica (Looney, 2018).
Al relacionar la Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Función de Ropa sólo 
se destaca una relación significativa, positiva, pero débil (Rubin, 2009) entre la función de 
camuflaje y la autoestima (r = -.13; p = .012). No se encontró relación alguna con Estado 
de Ánimo e Individualidad. Al dividir la muestra en hombres y mujeres, la relación entre 
camuflaje y autoestima sólo se encontró en la muestra de mujeres (r = -.19; p = .004).
En la tabla 1 se muestran los resultados de la correlación entre la autopercepción de apa-
riencia física a través de la Escala ASI-R y la Función de la Ropa. La primera escala consta 
de dos dimensiones: Importancia Autoevaluativa e Importancia Motivacional. 
Se puede observar que todos los valores significativos de relación son negativos y de mag-
nitud moderada. El uso de ropa porque agrega individualidad y la importancia autoeva-
luativa es lo único que no correlaciona. 

Importancia Autoevaluativa Importancia Motivacional ASI-R

Estado de ánimo r -.31*** -.36*** -.38***

Individualidad r -.10 -.34*** -.23***

Camuflaje r -.34*** -.21*** -.34***

***p<.001

Tabla 1. Relación entre las funciones que cumple la ropa y la autopercepción física

En la Tabla 2 se puede ver los resultados separados por género donde se observa una 
tendencia a tener correlaciones más fuertes en mujeres que en hombres. En el caso de los 
hombres, no se encuentra una correlación significativa entre la importancia autoevalua-
tiva y la función de la ropa para expresar individualidad, mientras que, en las mujeres, 
esta relación sí es significativa. Esto sugiere que, para las mujeres, la preocupación por la 
apariencia está más relacionada con el uso de la ropa para diferenciarse de los demás, para 
mejorar el estado de ánimo y para camuflar el cuerpo, que para los hombres.
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Importancia 
Autoevaluativa

Importancia 
Motivacional

ASI-R

 H M H M H M

Mejorar ánimo r -.30*** -.30*** -.27*** -.42*** -.33*** -.41***

Individualidad r -.07 -.14* -.26** -.39*** -.17* -.29***

Camuflar r -.30*** -.43*** -.15 -.25*** -.27*** -.41***

* p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Tabla 2. Relación entre las funciones que cumple la ropa y la autopercepción física en varones y mujeres

Al relacionar las funciones que cumple la ropa con el autoconcepto emocional, social y 
físico, medido con el AF-5, se encontró nuevamente, relaciones débiles a moderadas. La 
tabla 3 muestra asociaciones estadísticamente significativas, aunque de magnitud mode-
rada, entre algunas funciones de la ropa y el autoconcepto emocional y social. Se observó 
una correlación negativa significativa entre el uso de la ropa para mejorar el estado de 
ánimo y el autoconcepto emocional y una correlación positiva entre esta misma función 
de la ropa y el autoconcepto social, pero no se encontró relaciones significativas con el 
autoconcepto físico. En cuanto al uso de la ropa para expresar individualidad, no se ob-
servaron relaciones significativas con alguna dimensión del autoconcepto. Finalmente, la 
función de la ropa para camuflar el cuerpo mostró una correlación negativa significativa 
con el autoconcepto emocional.

AC Emocional AC Social AC Físico

Estado de ánimo r -.27*** .25*** -.01

Individualidad r .02  .07 -.02

Camuflaje r -.13**  .04  .04

* p<.05; ** p<.01; ***p<.001

           Tabla 3. Relación entre las funciones que cumple la ropa y el autoconcepto

En la Tabla 4 se pude ver los resultados separados por género, donde se observan diferen-
cias en los resultados de hombres y mujeres principalmente en la relación entre autoestima 
emocional y el uso de la ropa para mejorar el ánimo y en el uso de la ropa para camuflarse.
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 AC Emocional AC Social AC Físico

  H M H M H M

Mejorar ánimo r -.43*** -.14* .31***   .20** .05 -.02

Individualidad r -.03 .05   .09 .06 .02 -.05

Camuflaje r -.12 -.18**   .06 .03 .06  .00

* p<.05; ** p<.01; ***p<.001

Tabla 4. Relación entre las funciones que cumple la ropa y el autoconcepto

En los hombres, se encontró una correlación negativa fuerte entre el uso de la ropa para 
mejorar el estado de ánimo y el autoconcepto emocional, mientras que, en las mujeres, 
esta correlación fue de menor magnitud. Por otro lado, el uso de la ropa para camuflarse 
también mostró diferencias entre los géneros. En las mujeres, esta función de la ropa co-
rrelacionó negativamente con el autoconcepto emocional, mientras que en los hombres 
no se encontró una relación significativa. 

Discusión

Los resultados revelaron relaciones entre las funciones que cumple la vestimenta (mejorar 
el estado de ánimo, proyectar individualidad y camuflar las imperfecciones del cuerpo) 
y la autoestima, la autopercepción de la apariencia física y el autoconcepto emocional y 
social, en jóvenes de la ciudad de Santa Cruz. Se esperaba encontrar relaciones significa-
tivas, dado el fuerte vínculo entre la indumentaria, la identidad y el bienestar emocional 
sugerido por estudios previos (Masuch & Hefferon, 2014; Kang et al., 2013; Stolovy, 2021). 
Sin embargo, los resultados mostraron que no todas las relaciones fueron significativas, y 
las que se encontraron, fueron de magnitudes débiles a moderadas. Esto difiere de lo espe-
rado, especialmente en relación con la autoestima, donde se esperaba encontrar relaciones 
positivas con las diversas funciones de la ropa, dado que estudios previos encontraron que 
la ropa puede actuar como una herramienta para elevar la confianza personal y mejorar el 
estado de ánimo (Kang et al., 2013; Mc Neil, 2018; Nezlek, 2018). 
Sin embargo, el presente estudio encontró que sólo la función de camuflaje se correlacionó 
negativamente con la autoestima en la muestra de mujeres. Lo que sugiere que las mujeres 
con una autoestima más baja pueden usar la ropa para ocultar aspectos de su cuerpo con 
los que no se sienten cómodas. Este hallazgo coincide con los resultados de Tiggemann y 
Lancy (2009), quienes encontraron que las mujeres con mayores niveles de insatisfacción 
corporal tienden a usar la ropa con fines de camuflaje, lo que refuerza la idea de que la 
ropa puede tener una función protectora en aquellos con una autoestima reducida.
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Al estudiar la relación entre la autopercepción de la apariencia física, medida con el ASI-
R,  y las funciones de la vestimenta se encontró correlaciones negativas entre las variables. 
Lo que sugiere que a medida que las personas tienen una percepción más positiva de su 
apariencia física, la importancia que otorgan a las funciones de la vestimenta que estudia-
mos, disminuye. Estos resultados son consistentes con investigaciones anteriores (Masuch 
& Hefferson, 2014; Vingilyte & Khadaroo, 2022; Stolovy, 2021) que plantean que aquellos 
que tienen una mayor confianza en su apariencia física dependen menos de la ropa para 
regular su estado emocional o proyectar una imagen social. Sin embargo, la falta de co-
rrelación entre la autopercepción física y la individualidad podría hacer pensar que tanto 
las personas que tienen una autopercepción positiva como las que tienen una negativa, 
pueden usar la ropa como una forma de autoexpresión, pero probablemente busquen ex-
presarse de manera distinta. Lo que podría profundizarse en otra investigación por que no 
fue un aspecto explorado en ésta.
Al estudiar estas relaciones diferenciadas por género, se encontró en general, relaciones 
más fuertes en mujeres que en hombres. Estos resultados sugieren que, tanto la impor-
tancia autoevaluativa como la importancia motivacional están inversamente relacionadas 
con el uso de la ropa para regular el estado emocional y disimular el cuerpo, aunque las 
diferencias de género hacen pensar que las mujeres tienden a experimentar una mayor 
influencia de su apariencia física al tomar decisiones sobre vestimenta que los hombres.
En cuanto al autoconcepto (emocional, social y físico), estudiado a través de tres dimen-
siones del AF-5, los resultados mostraron relaciones moderadas entre el autoconcepto so-
cial y el uso de la vestimenta para mejorar el estado de ánimo y destacar la individualidad. 
Esto puede deberse a las personas que perciben sus habilidades sociales de manera posi-
tiva también pueden utilizar la ropa como una herramienta para reforzar su seguridad en 
contextos sociales, lo cual coincide con investigaciones anteriores sobre la función social 
de la vestimenta (Peluchette & Karl, 2007). 
Por otro lado, el autoconcepto emocional mostró una relación negativa con las funciones 
de la ropa relacionadas con mejorar el estado de ánimo o camuflarse, lo que indica que las 
personas con un mayor bienestar emocional tienden a depender menos de la ropa para 
regular su estado emocional o camuflarse. Estos resultados son consistentes con McNeill 
(2018), quien sugiere que las personas emocionalmente seguras no necesitan recurrir a la 
vestimenta como una estrategia de regulación emocional.
Resumiendo, podemos pensar que estos resultados indican que las funciones que cumple 
la ropa, en particular para mejorar el estado de ánimo y camuflar, están significativamente 
relacionadas con la valoración emocional que las personas hacen de sí mismas, pero, al 
separar los resultados por género, vemos que estas relaciones son más marcadas en los 
hombres. Las diferencias de género observadas sugieren que los hombres y las mujeres 
pueden experimentar de manera distinta el impacto de la vestimenta en su autoconcepto, 
especialmente en el ámbito emocional.
Los resultados de esta investigación pueden considerarse como una aproximación al tema, 
que a pesar de sus limitaciones apoya lo encontrado en la literatura. Una de estas limita-
ciones es su diseño transversal, que impide establecer relaciones causales entre las funcio-
nes de la ropa y las variables de autoevaluación. Además, el uso de un muestreo no proba-
bilístico de conveniencia reduce la generalizabilidad de los resultados a otras poblaciones, 
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ya que es posible que los participantes no representen adecuadamente a personas de otras 
regiones geográficas o contextos culturales de Bolivia.
Una limitación importante es dada por los instrumentos de evaluación utilizados. Por una 
parte, al usarse una traducción y adaptación de la Escala de Función de Ropa, se observa que 
en nuestra población podemos tomar en cuenta menos factores de los que incluye la escala 
original. Asimismo, la medida de Autoconcepto físico del ASI-R es mucho más compleja 
y precisa que la del AF-5, por lo que arroja mejores resultados. Esto sugiere que en futuras 
investigaciones puede ser necesario ajustar los instrumentos para garantizar que miden de 
manera precisa las funciones psicológicas y sociales de la ropa en esta población.
Por último, la muestra estuvo compuesta por aproximadamente un tercio más de mujeres 
que de hombres, por lo que comparar directamente un grupo con el otro no hubiera arro-
jado resultados muy confiables. Por tanto, se observan diferencias entre ellos al tomar en 
cuenta cómo se relacionan las distintas variables en hombres y mujeres. 

Conclusiones

A pesar de las limitaciones del estudio y las correlaciones de magnitud débil a moderada 
que se encontraron, los resultados hacen pensar que la autoevaluación de las personas es 
relevante a la hora de elegir la ropa. Se observó, que la función de camuflaje se relacionó 
con la medida de autoestima, autopercepción de la apariencia física y el autoconcepto 
emocional en las mujeres. Esto sugiere que las mujeres con menor autoestima tienden a 
usar la vestimenta como un medio para ocultar aspectos de su apariencia que les generan 
insatisfacción. Este hallazgo coincide con estudios previos, que indican que la ropa puede 
funcionar como una herramienta protectora para quienes experimentan una insatisfac-
ción corporal elevada.
En cuanto a la autopercepción física, la investigación mostró que una mayor confianza 
en la apariencia se asocia con una menor dependencia de la ropa para regular el estado 
emocional y camuflar el cuerpo. Esto implica que las personas que se sienten cómodas 
con su apariencia física no recurren tanto a la vestimenta como estrategia de regulación 
emocional. Sin embargo, la ausencia de una correlación entre la autopercepción y la in-
dividualidad indica que la ropa puede seguir cumpliendo una función de autoexpresión 
independientemente de la percepción física de una persona.
Las diferencias de género fueron notables, especialmente en la relación entre la vestimenta 
y el autoconcepto emocional. En los hombres el utilizar la ropa para mejorar su estado de 
ánimo está más fuertemente relacionado con el autoconcepto emocional, que en las mu-
jeres. Estos hallazgos sugieren que, aunque la vestimenta influye en la autoevaluación de 
ambos géneros, las mujeres parecen experimentar un mayor impacto emocional derivado 
del uso de la ropa para camuflar su figura, mientras que en los hombres la vestimenta está 
más asociada a su estado emocional.
En conjunto, este estudio revela que la autoevaluación emocional y la social, se relaciona 
con la función que se da a la ropa, aunque las diferencias de género destacan la necesidad 
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de explorar más a fondo cómo la vestimenta impacta de manera diferencial en hombres y 
mujeres. A pesar de los hallazgos, se deben considerar las limitaciones del estudio. 
En resumen, se recomienda que futuras investigaciones utilicen diseños mixtos o cuali-
tativos para profundizar en la comprensión de la función que cumple la vestimenta, y se 
sugiere analizar las diferencias culturales para obtener una visión más completa de las di-
námicas entre la ropa, la autoevaluación y las diferencias de género en diversos contextos 
ya que ésta se limita al contexto urbano de la ciudad. Además, los resultados indican que la 
relación entre la ropa y la autoevaluación no es uniforme, por lo que se propone explorar 
perfiles psicológicos individuales que determinen por qué algunas personas dependen 
más de la vestimenta para influir en su autoestima o autoconcepto que otras. Asimismo, 
estudios longitudinales permitirían observar cómo estas relaciones evolucionan a lo largo 
del tiempo y en diferentes etapas de la vida. Todo esto puede contribuir al diseño y mer-
cadeo de las prendas de vestir.
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Abstract: This study analyzes the relationship between the functions that clothing has 
and levels of self-esteem, physical appearance self-perception, and self-concept in young 
people from the city of Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. The sample consisted of 405 
participants aged between 18 and 30 years (M = 22.2; SD = 3.3), of which 60.7% (n = 246) 
were women, 38.5% (n = 156) were men, and 0.7% (n = 3) did not specify their gender. 
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The instruments used included the Clothing Function Scale by Kang, Johnson, and Kim, 
the Rosenberg Self-Esteem Scale, the Revised Appearance Scale (ASI-R), and three Self-
Concept Scale Form 5 (AF-5) dimensions. The results revealed significant relationships 
between the camouflage function of clothing and self-esteem, physical self-perception, 
and self-concept. Additionally, there were relationships between the mood-lifting and 
individuality functions of clothing with physical self-perception and emotional and social 
self-concepts. These relationships differed between men and women.

Key words: Clothing -  Self-esteem -  Physical self-perception -  Self-concept -  Gender

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre as funções 
desempenhadas pela vestimenta e os níveis de autoestima, autopercepção da aparência 
física e autoconceito em jovens da cidade de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. A amostra 
foi composta por 405 participantes com idades entre 18 e 30 anos (M = 22,2; DP = 3,3), 
dos quais 60,7% (n = 246) eram mulheres, 38,5% (n = 156) homens e 0,7% (n = 3) não 
especificaram seu gênero. Os instrumentos utilizados incluíram a Escala de Função 
da Roupa de Kang, Johnson e Kim, a Escala de Autoestima de Rosenberg, a Escala de 
Aparência Revisada (ASI-R) e três dimensões da Escala de Autoconceito Forma 5 (AF-5). 
Os resultados revelaram relações significativas entre a função de camuflagem da roupa e a 
autoestima, a autopercepção física e o autoconceito. Também foram encontradas relações 
entre as funções de elevação do humor e de individualidade com a autopercepção física 
e o autoconceito emocional e social. Essas relações variaram de acordo com o gênero, 
mostrando diferenças entre homens e mulheres.

Palavras-chave: Vestimenta -  Autoestima -  Autopercepção física -  Autoconceito -  Gê-
nero
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