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RESUMEN 
Introducción. La obesidad es una enfermedad epidémica con impacto sobre la 
morbimortalidad, calidad de vida y costos generados al sistema de salud. En México, 
el 24.7% de los adolescentes mostró sobrepeso y 18.2% obesidad. El objetivo fue 
estimar la relación entre los rasgos del apetito con los hábitos de alimentación e IMC en 
adolescentes con normopeso y sobrepeso.
Metodología. Diseño correlacional. Participaron 518 adolescentes entre 15 y 19 años 
seleccionados por conveniencia. Se empleó una cedula de datos, cuestionario Adult 
Eating Behaviour Questionnaire y Health Behaviour in School-aged Children en español. 
Se utilizó el SPSS v.25 para estadística descriptiva e inferencial con el coeficiente de Rho 
de Spearman.
Resultados. Edad promedio de 16.83 años, 24.1% tenían sobrepeso, 55.8% fueron 
mujeres, 45.2% perteneció a un nivel socioeconómico medio. Se encontró relación 
negativa entre los rasgos del apetito de sobrealimentación emocional (rs = -.13, p < 
.01), respuesta a la saciedad (rs = -.16, p < .01) y actitud remilgosa (rs = -.16, p < .01) con 
los hábitos de alimentación de los adolescentes. La respuesta a los alimentos mostró 
relación negativa con el IMC de los participantes con rs = -.09, p < .05. 
Conclusiones. Los rasgos del apetito de sobrealimentación emocional, respuesta 
a la saciedad y actitud remilgosa se relacionaron negativamente con los hábitos de 
alimentación. Asimismo, la respuesta a los alimentos mostró relación negativa con el 
IMC de los adolescentes. Se sugiere robustecer el estudio de los rasgos del apetito en la 
población adolescente y en el contexto mexicano.

Palabras clave: sobrepeso; obesidad; salud del adolescente; apetito; dieta (DeCS).

ABSTRACT
Introduction. Obesity is an epidemic disease with an impact on morbidity and mortality, 
quality of life and costs generated to the health system. In Mexico, 24.7% of adolescents 
were overweight and 18.2% obese. The objective was to estimate the relationship 
between appetite traits and eating habits and BMI in adolescents with normal weight 
and overweight.
Methodology. Correlational design. 518 adolescents between 15 and 19 years old 
selected for convenience participated. A data card, Adult Eating Behavior Questionnaire 
and Health Behavior in School-aged Children in Spanish were used. SPSS v.25 was used 
for descriptive and inferential statistics with Spearman’s Rho coefficient.
Results. Average age 16.83 years, 24.1% were overweight, 55.8% were women, 45.2% 
belonged to a medium socioeconomic level. A negative relationship was found between 
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emotional overeating appetite traits (rs = -.13, p < .01), satiety response (rs = -.16, p < .01) 
and picky attitude (rs = -.16, p < .01) with the eating habits of adolescents. The response to 
food showed a negative relationship with the BMI of the participants with rs = -.09, p < .05.
Conclusions. The appetite traits of emotional overeating, satiety response, and picky 
attitude were negatively related to eating habits. Likewise, the response to food showed 
a negative relationship with the BMI of adolescents. It is suggested to strengthen the 
study of appetite traits in the adolescent population and in the Mexican context.

Keywords: overweight; obesity; adolescent health; appetite; diet (DeCS).

RESUMO
Introdução: A obesidade é uma doença epidêmica com impacto na morbimortalidade, 
qualidade de vida e custos gerados ao sistema de saúde. No México, 24,7% dos 
adolescentes apresentavam sobrepeso e 18,2% obesidade. O objetivo foi estimar 
a relação das características do apetite com os hábitos alimentares e o IMC em 
adolescentes com peso normal e com sobrepeso.
Metodologia: Projeto correlacional. Participaram 518 adolescentes entre 15 e 19 anos 
selecionados por conveniência. Foi utilizado um cartão de dados, Questionário de 
Comportamento Alimentar para Adultos e Comportamento de Saúde em Crianças 
em Idade Escolar em espanhol. O SPSS v.25 foi utilizado para estatística descritiva e 
inferencial com coeficiente Rho de Spearman.
Resultados: Idade média de 16,83 anos, 24,1% com sobrepeso, 55,8% eram mulheres, 
45,2% pertenciam ao nível socioeconômico médio. Uma relação negativa foi encontrada 
entre os traços emocionais de apetite excessivo (rs = -.13, p <.01), resposta à saciedade 
(rs = -.16, p < .01) e atitude exigente (rs = - 0,16, p < .01) com hábitos alimentares de 
adolescentes. A resposta à alimentação apresentou relação negativa com o IMC dos 
participantes com rs  = -.09, p < .05.
Conclusões: Os traços de apetite de excessos emocionais, resposta à saciedade e atitude 
exigente foram negativamente relacionados aos hábitos alimentares. Da mesma forma, 
a resposta à alimentação apresentou relação negativa com o IMC dos adolescentes. 
Sugere-se fortalecer o estudo dos traços de apetite na população adolescente e no 
contexto mexicano.

Palavras chave: sobrepeso; obesidade; saúde do adolescente; apetite; dieta (DeCS).
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Introducción
La prevalencia de sobrepeso y obesidad aumentó en los últimos años, dichas enfermedades in-
flaman, enferman, envejecen, discapacitan y deprimen a edades tempranas como lo es la ado-
lescencia (Llanos-Escalona & Sánchez-Rico, 2021). La obesidad es reconocida por la Organización 
Mundial de la Salud [OMS] desde 1998 como una enfermedad epidémica, con gran impacto sobre 
la morbimortalidad, calidad de vida y costos generados al sistema de salud (Arrieta & Pedro-Botet., 
2021). Sin embargo, enfrenta el reto de reconocerla como una enfermedad crónica que de conti-
nuarse conlleva a repercusiones patológicas, emocionales, neurocognitivas y sociales (Devaux & 
Vuik, 2019), de ahí la importancia de prevenir la obesidad en la adolescencia, pues, existe relación 
entre el índice de masa corporal [IMC] a los 18 y 28 años (Arriba-Muñoz et al., 2016). 

Este problema de salud se potencializó tras la emergencia sanitaria por Covid-19, que ins-
tituyó el distanciamiento social para la prevención de contagios, conllevando al decremento de 
la actividad física en los estudiantes, aumento a la exposición de horas pantalla (Guevara et al., 
2019) y mayor consumo de cereales, dulces y postres en el hogar (Costa et al., 2021). Al respecto, la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre Covid-19 en México reportó que el 26.8% de los 
adolescentes tuvieron sobrepeso y el 17% obesidad (Shamah-Levy et al., 2021). Sin embargo, esta 
cifra incrementó en el 2021, ya que, de los 17, 107, 800 mujeres y hombres adolescentes entre 12 y 
19 años que habitan en el país, el 24.7% mostró sobrepeso y el 18.2% obesidad, predominando la 
mujer en el sobrepeso -26.4% vs. 23.0%-, y el hombre en la obesidad -21.5% vs. 15%- (Shamah-Levy 
et al., 2022). 

Algunos de los factores modificables para prevenir la obesidad son realizar actividad física 
de manera frecuente y mantener hábitos de alimentación saludables (Formiguera, 2014; Koike et 
al., 2018; Piña-Borrego et al., 2015; Téllez, 2019). Además de ello, la literatura reporta relación entre 
los rasgos del apetito con los hábitos de alimentación e IMC de las personas, sobre todo en adul-
tos. De ahí la importancia de estudiar dicha interacción en población adolescente para una mayor 
explicación del fenómeno en concordancia con la estrategia nacional para la prevención y control 
del sobrepeso y obesidad en adolescentes de México (Secretaría de Salud [SSA], 2013), que insta 
a reconocer la implicación emocional, social y tecnológica para prevenir la obesidad, mediante el 
fomento de la actividad física y hábitos de alimentación, entre otros. 

En esta investigación, los rasgos del apetito se caracterizan por la predisposición que los 
adolescentes tienen hacia la comida, involucran la selección y consumo de alimentos, se clasifican 
en: respuesta a los alimentos, sobrealimentación emocional, disfrute de alimentos, respuesta a la 
saciedad, subalimentación emocional, actitud remilgosa y lentitud para comer (Hunot-Alexander 
et al., 2019). La respuesta a los alimentos, se evalúa en función de la cantidad de alimentos de buen 
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sabor frente a los de peor sabor consumidos habitualmente, produce un deseo de comer tras la 
exposición de señales alimentarias atractivas. La sobrealimentación emocional, involucra un au-
mento del apetito auto informado en una serie de estados emocionales.

El disfrute de los alimentos, incluye el hambre, el deseo de comer y el disfrute de los alimen-
tos. La respuesta a la saciedad, se mide a partir de la reducción de la ingesta de alimentos que se 
toma entre comidas. La subalimentación emocional, consiste en la disminución del apetito en una 
serie de estados emocionales. La actitud remilgosa, consiste en ser muy selectivo con la gama de 
alimentos que la persona acepta, y la lentitud para comer, involucra la percepción del tiempo que 
la persona tarda en comer, sobrepasando los 30 minutos de ingesta (Wardle et al., 2001). 

En atención a lo expuesto, los rasgos del apetito han sido poco explorado en los adolescen-
tes, ya sea analizando los hábitos de alimentación e IMC como resultado final. En los adolescentes, 
los rasgos del apetito de capacidad de respuesta a los alimentos, disfrute de los alimentos y subali-
mentación emocional se relacionan positivamente con el consumo de alimentos, como, verduras, 
frutas, carne/pescado, lácteos, snacks y almidón/bocadillos, en tanto que, la actitud remilgosa se 
relaciona negativamente con la ingesta de alimentos saludables (Dominika et al., 2021). 

En cuanto a los rasgos del apetito e IMC, los investigadores se centraron en población adul-
ta, reportando que la edad, sexo e IMC se relacionan con los rasgos del apetito (Hunot-Alexander 
et al., 2019; Hunot-Alexander et al., 2021; Zickgraf & Rigby, 2019). La capacidad de respuesta a los 
alimentos, disfrute de los alimentos y sobrealimentación emocional se relacionan positivamente 
con el IMC (Hunot-Alexander et al., 2016; Hunot-Alexander et al., 2021; Mallan et al., 2017; Zickgraf 
& Rigby, 2019) 

Por contrario, existe relación negativa entre la respuesta a la saciedad, subalimentación 
emocional y lentitud al comer con el IMC (He et al., 2019; Mallan et al., 2017). En el caso de la actitud 
remilgosa, no es clara la relación que tiene con el IMC, ya que algunos estudios no reportan rela-
ción entre ambos (Hunot-Alexander et al., 2016; Zickgraf & Rigby, 2019) y otros, aseveran relación 
negativa entre la actitud remilgosa e IMC (He et al., 2019; Mallan et al., 2017). Con base en lo anterior, 
el objetivo fue estimar la relación entre los rasgos del apetito con los hábitos de alimentación e IMC 
en adolescentes con normopeso y sobrepeso.

Metodología 
Diseño correlacional, trasversal. Se incluyó a adolescentes entre 15 y 19 años de una preparatoria 
pública con normopeso y sobrepeso, que tuvieron acceso a un dispositivo móvil o computadora 
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con conexión a internet disponible en el centro escolar. La muestra se calculó con nQuery Advisor 
4.0 con significancia de .05, dando como resultado 518 participantes. Se recurrió al muestreo no pro-
babilístico por conveniencia. Se empleó una cédula de datos que incluyó la edad, sexo, peso, talla y 
nivel económico. Los datos de peso y talla se obtuvieron mediante autorreporte (Díaz-García et al., 
2012; Osuna-Ramírez et al., 2006). El nivel económico se midió con el cuestionario Family Affluence 
Scale [FA]) en español, validado por Boyce et al. (2006). 

Los rasgos del apetito se midieron a través del Adult Eating Behavior Questionnaire [AEBQ] 
en español, validado por Hunot-Alexander et al. en adolescentes (2019) y población mexicana 
(2021), constituido por siete dimensiones y 30 reactivos, de estos, cinco ítems están estructurados 
en dirección negativa. La escala de medición fue tipo Likert con cinco puntos (1 = muy en desacuer-
do hasta 5 = muy de acuerdo). Para su valoración, primero se corrigieron los ítems con dirección 
negativa. Después, se realizó la sumatoria de los ítems de cada una de las dimensiones y con los 
puntajes brutos se calculó la media y desviación estándar correspondiente, por lo que, a mayor 
puntuación, mayor rasgo del apetito, correspondientemente. 

Los hábitos de alimentación se midieron con el cuestionario Health Behaviour in School-
aged Children [HBSC] en español, válido por la OMS (Moreno et al., 2020), a través de dos preguntas, 
la primera, la frecuencia con la que los adolescentes consumen el desayuno diario (algo más que 
un vaso de leche o jugo de fruta) y el consumo semanal de los grupos de alimentos, por ejemplo: 
frutas, verduras, carne, pescado, leche/lácteos, cereales, papas fritas, dulces, bebidas energéticas 
y refresco/bebidas con azúcar con opciones de respuesta nunca, menos de una vez a la semana, 
una vez a la semana, 2-4 días a la semana, 5-6 días a la semana, una vez al día todos los días y todos 
los días más de una vez. 

Posteriormente, los resultados fueron recodificados según las recomendaciones de inges-
ta para este grupo de edad, de manera que, los hábitos de alimentación obtuvieron puntajes de 
0 a 24; luego se categorizó como sigue: 0-9 puntos = mal hábito. De 10-15 puntos = hábito regular. 
De 16-17 = hábito bien y de 18-24 = muy bien, es decir que, el adolescente desayuna diario y su 
frecuencia en el consumo de alimentos es ideal (Guevara-Ingelmo, 2014).

La investigación fue aprobada por los Comités de Investigación y Ética en Investigación de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La información se documentó 
de manera electrónica Online para reducir la manipulación de documentos, siguiendo las medidas 
impuestas por la institución educativa para la prevención de contagio por Covid-19. Se utilizó el 
SPSS v.25 para estadística descriptiva e inferencial con el coeficiente de Rho de Spearman (rs) con 
nivel de significancia α < .05 (Castilla-Serna, 2011).
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Resultados 
La edad promedio fue de 16.83 años, DE = 0.94, edad mínima 15 y máxima 19. El 24.1% (125) tenían 
sobrepeso. El 55.8% fueron mujeres. El 45.2% perteneció a un nivel socioeconómico medio. El ras-
go del apetito con mayor promedio fue Subalimentación emocional con 14.96 puntos (Tabla 1). 

Tabla 1. Estadística descriptiva variables de interés y prueba Kolmogorov-Smirnov.

Variable 
Rango
posible

Rango 
observado

X DE K-S ᵃ p

 Rasgos del apetito

              Respuesta a los alimentos 4-20 4-16 12.29 2.87 .09 .00

               Sobrealimentación emocional 4-20 5-20 12.67 4.69 .06 .00

               Disfrute de los alimentos 4-20 5-15 14.12 2.23 .12 .00

               Respuesta a la saciedad 4-20 4-16 11.12 3.27 .08 .00

               Subalimentación emocional 5-25 5-20 14.96 4.84 .06 .00

               Actitud remilgosa 3-15 3-12 8.09 2.54 .09 .00

               Lentitud para comer 4-20 6-14 11.88 2.08 .11 .00

Hábitos de alimentación 0-24 0-24 13.63 3.55 .08 .00

Fuente: Elaboración propia.

Nota. K-S= Kolmogorov-Smirnov. 
ᵃ Corrección de significación de Llilliefors. 
*p < .05.

En los hábitos de alimentación, el promedio de días que los adolescentes desayunaron fue 
de 4.62 días por semana, DE = 2.33. El consumo semanal de los grupos de alimentos en los adoles-
centes se caracterizó porque la mayoría no siguió la recomendación del consumo diario. De mane-
ra global, considerando el desayuno diario y el consumo semanal de los grupos de alimentos, los 
hábitos de alimentación fueron regulares con el 54.6% (Tabla 2). 

Se encontró relación negativa entre los rasgos del apetito de sobrealimentación emocio-
nal (rs = -.13, p < .01), respuesta a la saciedad (rs = -.16, p < .01) y actitud remilgosa (rs = -.16, p < .01) 
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con los hábitos de alimentación de los adolescentes. La respuesta a los alimentos mostró relación 
negativa con el IMC de los participantes con rs = -.09, p < .05 (Tabla 3). El resto de las variables no 
mostraron relación significativa.

Tabla 2. Hábitos de alimentación. 

Hábitos de alimentación n %

Mal 74 14.3

Regular 283 54.6

Bien 83 16.0

Muy bien ᵃ 78 15.1

Fuente: Elaboración propia con base en el cuestionario Health Behavior in School-aged Children.

Nota. n = 518 participantes. 

ᵃ involucra desayunar diario y el consumo semanal de los grupos de alimentos recomendados.

Tabla 3. Relación entre los rasgos de apetito con los hábitos de alimentación e IMC en adolescentes.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Respuesta a los alimentos -

2. Sobrealimentación emocional .37** -

3. Disfrute de los alimentos .41** .18** -

4. Respuesta a la saciedad .02 .20** -.19** -

5. Subalimentación emocional .40** .05 -.06 .30** -

6. Actitud remilgosa .01 .08 -.00 .22** .04 -

7. Lentitud para comer -.10** .04 -.10** .20** .02 .05 -

8. Hábitos de alimentación -.03 -.13** .04 -.16** -.06 -.16** -.00 -

9. IMC -.09* .06 -.08 -.05 .02 .02 .00 -.04 -

Nota. *p < .05. ** p < .01.
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Discusión 
En esta investigación, dos de cada diez mostraron sobrepeso, semejante a lo reportado en la ENSANUT 
(Shamah-Levy et al., 2022), con prevalencia de sobrepeso del 24.7%. Sin embargo, la prevalencia de nor-
mopeso reportada en la ENSANUT fue menor a este estudio, lo que puede deberse a que en la ENSANUT 
metodológicamente se incluyeron a adolescentes sin distinción de su peso corporal, es decir, normope-
so, sobrepeso y obesidad, y dada la naturaleza de la presente investigación solo se incluyeron a adoles-
centes sin obesidad.

En cuanto al nivel económico, se encontró que cuatro de cada 10 adolescentes reportaron 
un nivel socioeconómico medio, cantidad inferior a la reportada en el estudio de Khan et al. (2020), 
quienes informaron que el 70% tuvo ingreso medio-bajo, tal diferencia, puede deberse a que la 
presente investigación se realizó en un lugar en específico, cuya matrícula de ingreso es caracteri-
zada por la incorporación de población general a las carreras con ingreso bajo o medio, pues, los 
costos por estudiar en dicho lugar son inferiores en comparación con otros centros educativos. 
Además, Khan et al. (2020) incluyeron 74 estados y distintos centros escolares en su estudio. 

En los hábitos de alimentación, los adolescentes desayunaron en promedio cuatro días a la 
semana y más de la mitad refirió no desayunar diario, cifra mayor a la reportada por Guevara Ingel-
mo et al (2020), hecho que puede deberse a características contextuales, dado que en España las 
políticas de salud con enfoque en el mantenimiento de una alimentación saludable desde edades 
tempranas posiblemente sea un factor que explique esta diferencia; es decir, en el contexto euro-
peo existen medidas en materia de alimentación que motivan a la ingesta de un desayuno diario 
nutricionalmente balanceado considerado un factor protector ante el incremento paulatino del 
índice de masa corporal y por consiguiente obesidad (Błaszczyk-Bebenek et al., 2019).

Respecto al consumo de alimentos, se encontraron cifras menores a las reportadas por la 
ENSANUT, en la cual el 42.5% de los adolescentes consumieron frutas, 32.8% verduras y 46.5% lác-
teos, entre otros (Shamah-Levy et al., 2022). El desapego a las recomendaciones mundiales sobre 
la frecuencia del consumo semanal del grupo de alimentos puede deberse a que los adolescentes 
tienden a seleccionar alimentos que son apetecibles, más que, su aporte nutricional (Scott et al., 
2019), incremento del costo de las frutas y verduras, disponibilidad de los alimentos en el hogar 
(Sato et al., 2020) y publicidad de productos chatarra (Holmberg et al., 2018; Kuss & Griffiths, 2017; 
Waring et al., 2018).

En esta investigación los rasgos del apetito de sobrealimentación emocional, respuesta a la 
saciedad y actitud remilgosa se relacionaron negativamente con los hábitos de alimentación. Para 
contrastar estos resultados solo se identificó un estudio que abordó ambas variables en la pobla-
ción adolescente. La relación negativa encontrada en la actitud remilgosa coincide con Dominika 
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et al. (2021), quienes reportaron que a mayor actitud remilgosa, menor consumo de carne/pesca-
do, lácteos y snacks, dada la falta de interés por probar nuevos alimentos. 

Respecto al resto de rasgos del apetito, en esta investigación no se encontró relación 
significativa, en tanto que, Dominika et al. (2021) encontraron que la capacidad de respuesta 
a los alimentos, disfrute de los alimentos y subalimentación emocional se relacionaron positi-
vamente con el consumo de alimentos, como, verduras, frutas, carne/pescado, lácteos, snacks 
y almidón/bocadillos (Dominika et al., 2021). Tal discrepancia puede deberse a que, si bien las 
edades de los participantes de este estudio y de Dominika et al. (2021) fueron similares, en este 
último estudio los adolescentes no fueron seleccionados por alguna condición en específica 
como el IMC, además, para este estudio los hábitos de alimentación se conformaron por el de-
sayuno diario y el consumo semanal de los grupos de alimentos. 

En el caso del IMC, la respuesta a los alimentos mostró relación negativa con el IMC de los 
adolescentes, en tanto que, el resto de los rasgos del apetito no denotaron relaciones significati-
vas. Esta información no pudo ser contrastada directamente con el IMC de los adolescentes del 
Reino Unido, población en la que inicialmente fue validado el instrumento de rasgos del apetito en 
este grupo de edad, sin embargo, los investigadores encontraron que la edad de los adolescentes 
influyó en la respuesta a los alimentos y disfrute de los alimentos. Además, el sexo en la sobreali-
mentación emocional, respuesta a la saciedad y lentitud para comer (Hunot-Alexander et al., 2019).

Los resultados de este estudio difieren a lo reportado por otros investigadores, quienes en-
contraron que la respuesta a la saciedad, subalimentación emocional y lentitud al comer se relacio-
naron negativamente con el IMC (He et al., 2019; Hunot-Alexander et al., 2021; Mallan et al., 2017). En 
tanto que, la capacidad de respuesta a los alimentos, disfrute de los alimentos y sobrealimentación 
emocional se relacionaron positivamente con el IMC (Hunot-Alexander et al., 2016; Hunot-Alexander 
et al., 2021; Mallan et al., 2017; Zickgraf & Rigby, 2019). Las diferencias encontradas pueden deberse 
a la edad de los participantes, ya que, los investigadores centraron sus observaciones en la pobla-
ción adulta, pacientes postquirúrgicos de cirugía bariátrica o etapa mórbida de la obesidad. 

Además, los rasgos del apetito se potencializan a medida que el adolescente crece (Hunot-Alexander 
et al., 2019) y también, ha de considerarse algunos otros factores que intervienen en el desarrollo de los ras-
gos del apetito como lo son la genética (alelos cortos del gen FTO rs9939609), mutaciones genéti-
cas de la Leptina, desregulación de la ínsula y amígdala cerebral, exposición a la lactancia materna, 
ambiente obesogénico y condicionamiento conductual, entre otros (Boutelle et al., 2020).
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Conclusiones
 Los rasgos del apetito de sobrealimentación emocional, respuesta a la saciedad y actitud remil-
gosa se relacionaron negativamente con los hábitos de alimentación. Asimismo, la respuesta a los 
alimentos mostró relación negativa con el IMC de los adolescentes. Se sugiere robustecer el estu-
dio de los rasgos del apetito en la población adolescente y en el contexto mexicano.
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