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Conductas alimentarias de riesgo en 

adolescentes con obesidad 

Rebeca María Elena Guzmán Saldaña, Arturo Del Castillo Arreola, Angélica Romero Palencia y 
Gloria Solano Solano 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

El fenómeno epidemiológico de sobrepeso y obesidad que se está presentando en diversos países, se 
puede explicar bajo la perspectiva de la ocurrencia de cambios sociales profundos. En sobrepeso y obesidad 
infantil no hay un factor único responsable; es la conjunción de múltiples elementos sociales que van a ejercer 
una influencia sobre el individuo, que ya tiene una programación genética y biológica para responder al 
ambiente y estos elementos lo predisponen. 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 
comprendido entre los nueve y 18 años de edad, en el que se presentan cambios físicos y emocionales, es un 
proceso de maduración psicosocial que conlleva una serie de cambios en la identidad del individuo, en esta 
etapa, el desarrollo emocional e intelectual es relativamente rápido (Heald  & Gong, 1999). La nutrición juega 
un papel importante en el desarrollo, ya que influye sobre el crecimiento mental y físico. Los hábitos 
alimentarios durante la infancia pueden afectar las preferencias y prácticas alrededor de la alimentación en 
etapas posteriores como la adolescencia (Pérez-Rodrigo & Aranceta-Bartrina, 2001). 

La búsqueda de identidad en los adolescentes se acompaña de cambios en el estilo de vida y por ende 
modificaciones en los hábitos alimentarios, por lo que es común que en la adolescencia se afecten éstos 
últimos. En población norteamericana se ha documentado disminución en el consumo de leche, verduras y 
frutas (Heald  & Gong, 1999; Rees, Story, Mahan–Kathleen & Escott–Stump, 2001), así como un aumento en 
la ingestión de refrescos, cervezas y otras bebidas alcohólicas.  

Con respecto a los hábitos alimentarios y la adolescencia, las situaciones ambientales inadecuadas que 
existen alrededor de la comida pueden ayudar a desarrollar trastornos de la alimentación. Uno de los más 
comunes es la anorexia que por definición se caracteriza por que los individuos dejan de comer hasta la 
inanición, mantienen un rechazo a la conservación del peso mínimo normal para la edad y estatura y muy 
frecuentemente tienen un temor intenso a aumentarlo (Mahan – Kathleen & Escott – Stump, 2001). Es 
importante señalar que la anorexia como otros trastornos de la alimentación puede dejar secuelas graves si 
no se atiende oportunamente. 

Fichter (19907) menciona que el “ideal de delgadez” tiene una especial influencia negativa en las personas 
jóvenes que buscan su identidad, en los que suprimen o no reconocen sus propias capacidades y, por lo 
tanto, no son capaces de expresarlas. En las últimas tres décadas del siglo XX, ocurrió un cambio en los 
países occidentales que está relacionado con los ideales estéticos del cuerpo. Este cambio es comprensible 
desde la perspectiva antropológica, epidemiológica y de la evolución del hombre, ya que se ha comprobado 
que la obesidad es un factor de riesgo para contraer múltiples enfermedades. El someterse a dietas y el 
deseo de ser delgada han alcanzado el estatus de una obsesión cultural y las principales protagonistas de 
esta demanda contemporánea son las mujeres, hecho atribuible a la atracción sexual como condiciones para 
la autoestima y el éxito social de la mujer.  

Por otro lado, si se entiende la conducta alimentaria como el conjunto de acciones que lleva a cabo un 
individuo  en respuesta a una motivación biológica, psicológica y sociocultural, todas estas vinculadas a la 
ingestión de alimentos (Saucedo-Molina, 2003); dicha conducta es influenciada por factores de naturaleza 
diversa, mismos que rebasan por mucho el valor nutricio del alimento y de las necesidades dietéticas del 
individuo (Bundell, 1991). 
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La alteración de la conducta alimentaria ha dado origen a los trastornos de la conducta alimentaria que son 
patologías en las que los patrones de ingesta están severamente distorsionados. La obesofobia es uno de los 
más grandes temores que presentan tanto hombres como mujeres; sobresalen las conductas de restricción y 
compensación alimentaria y una mayor preocupación por el peso y la figura, actitudes que pueden dar como 
resultado un trastorno de la conducta alimentaria. 

En estudios tanto internacionales como nacionales realizados en preadolescentes y adolescentes, se ha 
observado la presencia de conductas alimentarias de riesgo y de problemas con la imagen corporal, 
particularmente en mujeres, ya que es a ellas a quienes constantemente se les invita y se les recuerda el 
poder de la delgadez, se manifiesta un rechazo a los alimentos y las conductas compensatorias. 

Con base a esta revisión, se planteó el objetivo de describir la presencia de conductas alimentarias de 
riesgo en adolescentes que padecen obesidad, estudiantes de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. 

MÉTODO 

Participantes 

A partir de un muestreo no probabilístico de sujetos tipo, se seleccionó a N=278, Mtotaledad=12.7, DE=1.3; 
de los cuales n=163 (59%)  mujeres y n= 115 (41%) hombres, teniendo ambos sexos la misma media de edad 
y desviación estándar que la muestra total,  dentro de un rango de edad de 10 a 16 años. Todos los 
participantes presentaban diagnóstico de “obesidad”. De estos, el 30 % (n=83) cursaban la primaria y el 70 % 
(n=195) la secundaria. 

Instrumentos y materiales 

Las conductas alimentarias de riesgo se evaluaron con la Escala de Factores de Riesgo Asociados a 
Trastornos Alimentarios (EFRATA)(Gómez Péresmitré, 1998). Esta escala mide conductas alimentarias de 
riesgo: conducta alimentaria compulsiva, dieta crónica restringida, preocupación por el peso y la comida, 
conducta alimentaria de compensación psicológica, así mismo, evalúa conducta alimentaria normal. Las 
respuestas se valoran en una escala de  cinco opciones: Nunca (1), A Veces (2), Frecuentemente (3), Muy 
Frecuentemente (4) y, Siempre (5). Las opciones de respuesta son: Frecuentemente, Muy Frecuentemente y 
Siempre, son las que implican mayor problemática; contrariamente  para la conducta alimentaria normal las 
opciones Nunca y A Veces, indican un problema con dichas conductas.  

Procedimiento 

Se acudió a una escuela primaria y una secundaria y se solicitó a las autoridades su apoyo para la 
realización del estudio; una vez que se obtuvo el visto bueno, se tuvieron reuniones con las madres de los 
niños y jóvenes con la finalidad de pedir su autorización para medir y pesar a sus hijos. Posteriormente, una 
vez identificados a los participantes con obesidad se les pidió respondieran a la EFRATA. 

Como una forma de agradecimiento a los participantes se realizaron intervenciones psicoeducativas cortas 
con los alumnos para informales de las causas y consecuencias de la obesidad, así como de algunas 
estrategias para mantenerse en un peso corporal adecuado. 

RESULTADOS 

A continuación se detalla lo encontrado al respecto, en esta muestra de adolescentes con obesidad. 

Dieta Crónica Restringida 

Con relación a la dieta crónica restringida, que implica una tendencia repetitiva de autoprivación de tiempos 
de comida (desayuno, comida o cena), a lo largo del día, con la finalidad de controlar el peso y mejorar la 
figura corporal, en la fig. 1, se puede observar que el 97% aproximadamente de la muestra total no presenta 
riesgo, en cambio aproximadamente el 3% de los participantes si se encuentra en esta situación. Al realizar el 
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análisis de acuerdo al sexo de los participantes, se encontró que en un mayor porcentaje (2%) los hombres a 
diferencia de las mujeres (1%) presentan esta conducta, por lo que probablemente se encuentran en riesgo. 

Figura 1. Dieta crónica restringida, participantes en riesgo 

 
nhombres=115nmujeres= 163  Ntotal=278 

Conducta alimentaria compulsiva 

En la conducta alimentaria compulsiva que de manera general implica una sobrealimentación, se observó 
que el 6% del total de la muestra presentan riesgo de padecerla y al realizar el análisis por sexo, son las 
mujeres quienes obtienen un mayor porcentaje 4%, a diferencia de los hombres 3% (ver figura 2). 

Figura 2. Conducta alimentaria compulsiva 

 
nhombres=115nmujeres= 163  Ntotal=278 

 

Preocupación por el Peso y la Comida 

La conducta alimentaria asociada a la preocupación por el peso y la comida, en donde se presentan 
sentimientos de culpa que surgen por la forma de comer, la lucha que se sostiene por no comer, así como por 
las conductas que se siguen para no subir de peso y que en su conjunto contribuyen a exacerbar la conducta 
dietaria, se encontró que el 11% de la muestra total se encuentra en riesgo y específicamente los hombres la 
presentan en un mayor porcentaje (6%) a diferencia de las mujeres (5%) (ver fig. 3). 

Figura 3.  Preocupación por el peso y la comida 
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Comer por compensación psicológica 

Con relación al análisis del factor “Comer por compensación psicológica” que se refiere a la conducta 
alimentaria inapropiada, relacionada con la ingestión no controlada de alimentos provocada por estados de 
ánimo desagradables como tristeza o depresión, cuyo propósito es atenuar esas sensaciones displacenteras, 
se encontró para el total de la muestra que el 64% señalaron que “Nunca”, es decir, no ingieren alimentos 
descontroladamente para tranquilizarse o como remedio para la tristeza, el 23% respondió que “A veces”, un 
6 % que “Siempre” y un 3 %, dice que “Frecuentemente” y en el mismo porcentaje señalan que “Muy 
Frecuentemente”.  

Al realizar el análisis por sexo de los participantes, se encontró que el primer lugar de respuesta, tanto en 
hombres, como en mujeres lo ocupa el “Nunca”,  (con 36% y 28% respectivamente). Para el caso de las 
mujeres le sigue “A Veces” con 14% y en los hombres con 9%; le sigue “Frecuentemente” con 4%, luego 
“Siempre” con 3% y finalmente 2% “Muy Frecuentemente”. Para los hombres “A Veces” con  9%, después con 
un 2% “Frecuentemente” y “Muy Frecuentemente” y “Siempre” con un 1% (ver fig. 4).   

Figura 4. Distribución porcentual de las respuestas dadas al Factor “Conducta 
Alimentaria por Compensación Psicológica”, de acuerdo al sexo de los participantes 

 
 nhombres=115nmujeres= 163  Ntotal=278 

Conducta Alimentaria Normal 

Por otro lado, para el análisis del factor denominado “Conducta Alimentaria Normal”,  en el que se incluye 
al conjunto de acciones que lleva a cabo una persona, en respuesta a una motivación biológica, psicológica y 
sociocultural, relacionadas con la ingesta de alimentos, se realizó la distribución porcentual de cada opción de 
respuestas señalada por los participantes; y se encontró que del total de la muestra, el 42 %  “Muy 
frecuentemente”, llevan a cabo una alimentación adecuada (teniendo esta categoría el porcentaje más alto), 
le sigue “Nunca” con un 19%  (es decir no tienen una alimentación adecuada), después “Frecuentemente” con 
un 15%, sigue “Siempre” con 13% y finalmente “A veces” con un 11%. 

Al realizar el análisis por sexo de los participantes se observó que para las mujeres el mayor porcentaje 
41% lo obtuvo la respuesta “Muy frecuentemente” (es decir tienen una conducta alimentaria normal, nutritiva, 
saludable, comen verduras, entre otras); sin embargo,  el segundo porcentaje más alto para ellas fue el de 
“Nunca” con un 32% (contrariamente, la dieta no es saludable, ni nutritiva, no tienen hábitos alimentarios 
adecuados, entre otros),  le siguió “Frecuentemente” con un 11%, después “A veces”, con 9% y finalmente 
“Siempre” con un 7%.  Cabe señalar que el 41% de los participantes presentan una conducta alimentaria no 
saludable. 

Para el caso de los hombres,  la tendencia de respuestas fue dirigida hacia la conducta alimentaria 
saludable. El primer lugar lo obtuvo la repuesta  “Muy frecuentemente” con un 39%,  el segundo lugar lo 
ocuparon las respuestas “Siempre” y “Frecuentemente” cada una con 18% aproximadamente, siguiéndole  
“Nunca” con 15% y finalmente “A veces” con 10% (ver fig. 5). El 25% de participantes presentan conducta 
alimentaria no saludable. 
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Figura 5. Distribución porcentual de las respuestas dadas al Factor Conducta Alimentaria 
Normal, de acuerdo al sexo de los participantes 

 
nhombres=115nmujeres= 163  Ntotal=278 

 DISCUSIÓN  

De manera sintética, respecto a la evaluación de conductas alimentarias, se encontró que los hombres se 
alimentan más saludablemente que las mujeres; pero son ellos quienes en mayor porcentaje están en riesgo 
de padecer algún tipo de TCA por que realizan dieta crónica restringida y se preocupan por el peso y la 
comida; sin embargo, las mujeres presentan riesgo por manifestar conducta alimentaria compulsiva y comer 
por compensación psicológica (por ejemplo, ante un sentimiento que las entristece). 

Como ya se señaló, este factor (comer por compensación psicológica) relaciona la conducta alimentaria 
con el estado de ánimo, (e.g. comer cuando uno se siente aburrido, triste, para tranquilizarse, o por  sentirse 
estresado). Este resultado es congruente con los de estudios previos, en los que se ha encontrado que el 
estado de ánimo no sólo incrementa los niveles de pérdida de control sino afecta la misma percepción para 
calificar un episodio alimentario como tal, es decir como atracón (Guertin & Conger, 1999; Telch & Agrás, 
1996). Se ha reportado además, que la conducta de atracón es provocada por emociones negativas, por 
ejemplo, por estrés (Masheb & Grilo, 2006) y que la gravedad de los atracones se asocia con “comer 
emocional” (Ricca et al., 2009).  

Se discute entre otros aspectos la utilidad que pueden aportar a la prevención los hallazgos de esta 
investigación. Así mismo, entre las conclusiones se deja claro que si bien los datos del presente estudio no 
proporcionan el diagnóstico de un trastorno alimentario, expresan ciertas tendencias subclínicas que ponen 
en riesgo la salud física y mental de estos adolescentes, por lo que  no se debe subestimar la presencia de 
estas conductas, principalmente porque en Hidalgo (lugar donde se realizó el esta investigación) se 
desconoce la epidemiología, por ejemplo, el porcentaje de casos subclínicos que pueden  evolucionar hacia 
un trastorno clínico.  
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