
1· volumen 28  ·  2025      |

Relación entre nivel de ansiedad y deseo de 
comer en adultos del Valle de México
Relationship Between Anxiety Level and Food 

Craving in Adults from the Valley of Mexico

Katia Echeverría-Larruz
Universidad Anáhuac México, Lomas Anáhuac, México
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2437-7035 

Michelle Osuna-Avelar
Universidad Anáhuac México, Lomas Anáhuac, México
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7145-3918 

Galia Daniel Eskenazi
Universidad Anáhuac México, México
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8416-6360 

Resumen
El food craving, o ansia por comer, es una respuesta fisiológica subjetiva y específica que genera un deseo intenso 
y difícil de resistir hacia alimentos hipercalóricos y apetecibles. El objetivo del presente estudio fue identificar la 
relación entre los niveles de ansiedad estado-rasgo y los índices de food craving en población mexicana. La muestra 
estuvo conformada por 382 participantes (297 mujeres y 85 hombres) adultos del Valle de México, los cuales com-
pletaron tres instrumentos: la escala Eating Attitudes Test-26 (EAT-26), el cuestionario Food Craving Questionnaire 
Trait (FCQ-T) y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). El análisis de datos se realizó por medio de la 
prueba de correlación de Spearman. Como resultado, se encontró una correlación positiva entre ansiedad-rasgo y 
food craving (r = .42, p < .001), así como una correlación negativa entre ansiedad-estado y food craving (r = −.12, p < .01). 
Además, se analizaron los puntajes de FCQ-T en función de los niveles alto y medio de ansiedad-rasgo tanto en 
mujeres como en hombres, donde se encontraron diferencias significativas (p < .001). El presente estudio contri-
buye al conocimiento sobre la relación entre ansiedad y food craving, y permite identificar uno de los factores que 
inciden en un mayor consumo de alimentos altamente palatables.
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Abstract
Food craving is a subjective and specific physiological response that produces an intense and hard-to-resist 
desire for high-calorie and palatable foods. The objective of this study was to identify the relationship between 
state-trait anxiety levels and food craving indexes in a Mexican population. The sample consisted of 382 adult 
participants (297 women and 85 men) from the Valley of Mexico, who answered three instruments: the Eating 
Attitudes Test-26 (EAT-26), the Food Craving Questionnaire Trait (FCQ-T), and the State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI). Data analysis was conducted using Spearman’s correlation test. The result showed a positive correlation 
between trait-anxiety and food craving (r = .42, p < .001), as well as a negative correlation between trait anxiety 
and food craving (r = −.12, p < .01). Additionally, FCQ-T scores were analyzed based on high and medium trait 
anxiety levels in both women and men, revealing significant differences (p < .001). This study contributes to 
the understating of the relationship between anxiety and food craving, and helps to identify one of the factors 
influencing increased consumption of highly palatable foods. 
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food craving, trait anxiety, state anxiety, adults.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2024), tanto el sobrepeso como la obesidad 
se caracterizan por la acumulación excesiva de grasa 
corporal que puede ser perjudicial para la salud. Espe-
cíficamente, en México, la obesidad se ha convertido 
en un problema importante de salud pública, en tanto 
representa una enfermedad crónica resultado de múlti-
ples factores genéticos, ambientales (De Almeida et al., 
2022), conductuales y emocionales (Ugarte et al., 2019). 
De hecho, según los datos de la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición Continua en México (Campos-Nonato 
et al., 2023), se ha podido establecer que cerca del 75.2 % 
de adultos, mayores de 20 años, padecen de sobrepeso 
(38.3 %) u obesidad (36.9 %).

En particular, se ha encontrado que la ingesta excesi-
va de alimentos hipercalóricos y altamente palatables, 
sumada a una vida sedentaria, incrementan la ganancia 
de tejido adiposo (Ceballos-Macías et al., 2018); y que, 
en la actualidad, la dieta general del mexicano es rica en 
carbohidratos y grasas, con un elevado consumo de 
bebidas azucaradas, todo lo cual se suma y exacerba 
los índices de sobrepeso y obesidad en niños y adultos 
en el país (Pérez-Herrera & Cruz-López, 2019). Aunado 
a lo anterior, se estima que, para el 2030, una de cada 
cinco mujeres y uno de cada siete hombres padezcan 
obesidad (Lobstein et al., 2022), lo cual coloca a México 
en el segundo lugar en el mundo en prevalencia de estas 
enfermedades (Blüher, 2019).

A pesar de su complejidad, la obesidad no se consi-
dera un trastorno mental, sino como una afección médi-
ca con conductas desadaptativas en la ingesta de comi-
da (Ugarte, 2019), puesto que los trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA) son concebidos como enfermedades 
psiquiátricas caracterizadas por comportamientos per-
turbadores en la alimentación, guiados por la necesidad 
de controlar el peso y la imagen corporal (Treasure et al., 
2020) —lo cual no necesariamente ocurre en la obesi-
dad— y cuya prevalencia varía según el sexo, siendo 
mayor en mujeres que en hombres (Hornberger et al., 
2020). No obstante, existe una mayor probabilidad de 
desarrollar obesidad en pacientes con TCA en compa-
ración con aquellos que no presentan dichos trastornos 
(Legendre et al., 2022), posiblemente debido a que la 
obesidad misma se ha asociado a la aparición del tras-
torno por atracón (TPA), caracterizado por un consumo 
excesivo de comida en poco tiempo y una sensación de 
pérdida de control (Agüera et al., 2021), lo cual provoca 

un aumento de peso —y, por ende, puede llegar a ser 
un fuerte predictor de obesidad— (Escandón-Nagel & 
Garrido-Rubilar, 2020).

Sumado a lo anterior, es importante tener en cuen-
ta que los alimentos palatables, es decir, aquellos que 
resultan agradables al paladar, tienden a ser ingeridos 
por sus propiedades reforzantes (Leigh & Morris, 2018), 
puesto que, posterior a su ingesta, se experimenta una 
sensación de placer, lo que contribuye al factor moti-
vante de su consumo (Herrera, 2019); razón por la cual 
pueden contribuir al desarrollo de un TPA (Di Giacomo 
et al., 2020).

En relación con lo anterior, en la literatura sobre el 
tema se ha propuesto el concepto de food craving (FC), o 
ansia por comer, entendido como una respuesta fisioló-
gica subjetiva y específica (Marín-Soto et al., 2021) en la 
que se activan estructuras cerebrales relacionadas con 
funciones emocionales, motivacionales y de conducta 
social —como los núcleos caudado y accumbens, el 
tálamo, la amígdala, y las cortezas orbitofrontal, frontal 
dorsolateral, cingulada anterior e insular (López & Be-
coña, 2006)—, que provocan un deseo intenso y difícil 
de resistir hacia alimentos hipercalóricos y apetecibles 
(Sun & Kober, 2020). 

Adicionalmente, se ha dicho que existen dos tipos de 
alimentación que se pueden relacionar con el FC, y que no 
dependen de la sensación de hambre fisiológica: la ali-
mentación hedónica y la alimentación emocional (Palomino- 
Pérez, 2020). La diferencia entre ellas consiste en que 
la primera alude a la motivación por comer ciertos ali-
mentos palatables, que generan emociones positivas 
(placenteras), mientras que la segunda se refiere al 
consumo de comida para regular emociones negativas 
(Meneses, 2017).

Adicional a esto, se ha de destacar que, al igual 
que la alimentación hedónica y emocional, el FC es 
independiente de la sensación de hambre fisiológica 
(Kahathuduwa et al., 2017), y que no es necesariamente 
un comportamiento adictivo, aunque sí puede propi-
ciar algún tipo de conducta alimentaria desadaptativa 
debido al deseo intenso por comer (Oliveira & Cordás, 
2020). Entonces, a pesar de que el FC per se no implica 
una ingesta desmedida de comida (atracón) (Herrera, 
2019), el individuo que lo padece sí presenta altos niveles 
de impulsividad por consumir de manera inmediata 
alimentos palatables (Meneses, 2017). Es por esto que 
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las personas con FC poseen mayor vulnerabilidad a 
presentar un TPA (Sagui-Henson et al., 2021), especial-
mente las mujeres, pues se ha reportado un mayor nivel 
de FC en este sexo (Abdella et al., 2019).

De hecho, uno de los principales factores que se 
ha asociado con la conducta impulsiva de comer es la 
ansiedad (Jáuregui, 2018a), definida como una emoción 
orientada al futuro, caracterizada por sentimientos de 
tensión, pensamientos de preocupación y cambios físi-
cos en el cuerpo ante una amenaza difusa (Asociación 
Americana de Psiquiatría [APA], 2022). Específicamente, 
en este contexto, la ansiedad mantiene una relación 
con el consumo de comida en respuesta a las emocio-
nes (Pérez-Vielma et al., 2021), por lo que las personas 
pueden llegar tanto a incrementar como a restringir su 
ingesta de alimentos como consecuencia de la ansiedad 
presentada (Schnepper et al., 2020).

Aunado a lo anterior, autores como Moreno (2017) 
consideran que es importante diferenciar entre lo que 
es (a) la ansiedad-estado, es decir, una emoción inme-
diata, modificable en el tiempo, donde se presentan 
sentimientos de tensión, nerviosismo, pensamientos 

molestos, junto con cambios fisiológicos; y (b) la  
ansiedad-rasgo, que refiere a las diferencias individua-
les de ansiedad consideradas relativamente estables, 
siendo estas una tendencia o rasgo de la personalidad 
de un individuo.

Ahora bien, aunque se ha encontrado un vínculo 
entre el FC, la ansiedad (Rodrigues et al., 2018) y el 
estrés (Sinha et al., 2019), aún no se ha identificado al-
guna relación entre el FC y el nivel de ansiedad estado- 
rasgo en población mexicana —la cual cuenta con altos 
niveles de sobrepeso y obesidad (OMS, 2022)—. Por 
tanto, el objetivo del presente estudio fue analizar la 
relación entre FC y ansiedad estado-rasgo en mujeres 
y hombres del Valle de México, con el propósito de pro-
fundizar en el conocimiento de las conductas alimen-
tarias desadaptativas que contribuyen al desarrollo 
de sobrepeso y obesidad; condiciones consideradas 
como problemáticas de salud pública no solo en Mé-
xico, sino también a nivel global. Partiendo de esto, la 
hipótesis que guio el presente estudio fue que existe 
una relación entre el FC y la ansiedad estado-rasgo en 
adultos del Valle de México.

Diseño
Se diseñó un estudio no experimental, de tipo transver-
sal y correlacional, con una muestra no probabilística ob-
tenida mediante el método bola de nieve (Hernández- 
Sampieri et al., 2017). Las variables estudiadas fueron 
la ansiedad estado-rasgo y el FC, y, al ser el análisis de 
tipo no experimental, las variables expuestas no fueron 
manipuladas para su presentación, sino que se midieron 
en su relación natural (Sangrador, 2019).

Participantes
Los criterios de inclusión de la muestra seleccionada fue-
ron (a) ser mayor de edad y (b) aceptar la participación 
en el estudio por medio de la firma del consentimiento 
informado. Por otra parte, como criterio de exclusión 
se tuvo obtener puntajes mayores o iguales a 20 en la 
escala EAT-26, con la finalidad de no incluir sujetos con 
rasgos de un TCA. A partir de esto, la muestra inicial 
estuvo conformada por 414 habitantes de la zona me-

tropolitana del Valle de México, de los cuales 32 fueron 
eliminados del estudio por tener un puntaje mayor a 20 
en la escala EAT-26. Con ello, la muestra final quedó con-
formada por 382 participantes: 297 mujeres (Medad = 39.3; 
DE = 16.3) y 85 hombres (Medad = 34.4; DE = 13.8); ambos 
sexos con un rango de edad entre los 18 y los 76 años.

Instrumentos
Se hizo uso de tres instrumentos con el fin de evaluar, 
por una parte, actitudes frente a la conducta alimentaria 
(para determinar el criterio de exclusión), y por otra, la 
ansiedad-estado y el food craving, como variables clave 
del presente estudio.

Eating Attitudes Test-26 (EAT-26)

La EAT-26 (Garner et al, 1982) cuenta con validez y confia-
bilidad para la detección de trastornos alimentarios. En 
este estudio se utilizó la versión adaptada y validada en 
población mexicana por Ochoa (2011), que cuenta con un 

Método
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𝛼 de Cronbach de .93 y un punto de corte de ≥ 20 puntos, 
que indica rasgos de un posible TCA (Paredes-Franco et 
al., 2011). Cada uno de los ítems de este instrumento se 
evalúa a partir de una escala Likert de seis puntos, donde 
“nunca”, “rara vez” y “a veces” = 0, “frecuentemente” = 1, “casi 
siempre” = 2, y “siempre” = 3 (Constaín et al., 2017). El pun-
taje mínimo de la escala es de 3, y el máximo es de 75.

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE)

El IDARE (Spielberger, 1972) es un instrumento que 
consta de 40 reactivos que miden las dos dimensiones 
de la ansiedad, a saber: la ansiedad-estado (IDARE-E) 
y la ansiedad-rasgo (IDARE-R). Es un instrumento 
autoaplicable (González et al., 2007) que cuenta con 
validez y confiabilidad para población mexicana, con un 
𝛼 de Cronbach de .86 (Moreno, 2017). Específicamente, 
las opciones de respuesta para el IDARE-E son 1 = “no”, 
2 = “un poco”, 3 = “bastante” y 4 = “mucho”, mientras que 
para el IDARE-R son 1 = “casi nunca”, 2 = “algunas veces”,  
3 = “frecuentemente” y 4 = “casi siempre”. Para ambas di-
mensiones existen tres rangos de puntaje: alto (≥ 45), 
medio (31-44) y bajo (≤ 30) (González et al., 2007).

Food Craving Questionnaire Trait (FCQ-T) 

Este cuestionario multifactorial (Cepeda-Benito, 
2000) es un instrumento que mide respuestas con-
ductuales, cognitivas y emocionales relacionadas con 
la búsqueda de alimentos palatables, sin que estas 
sean componentes de un TCA (Sagui-Henson et al., 
2021; Sun & Kober, 2020). Este cuestionario cuenta 
con validez y confiabilidad (𝛼 de Cronbach de .973) 
para población mexicana (Marin-Soto et al., 2019), y 
consiste en 37 reactivos que se responden a partir de 
una escala Likert de seis puntos, donde 1 = “nunca”, 
2 = “raramente”, 3 = “algunas veces”, 4 = “a menudo”, 5 = 
“casi siempre” y 6 = “siempre”, y en la que, a medida que 
incrementa el puntaje, se presenta una búsqueda por 
consumir alimentos palatables con mayor frecuencia 
e intensidad (Meule, 2020). Los puntajes totales se 
clasifican en FC nulo/bajo (0-54), medio (55-108), alto 
(109-162) y muy alto (> 163) (Marín-Soto et al., 2020; 
Pérez-Vielma et al., 2021).

Procedimiento y consideraciones éticas
La recolección de datos se llevó a cabo durante el mes 
de septiembre del 2022 a través de la plataforma di-

gital Google Forms, en la cual estaban disponibles las 
escalas. Al inicio del cuestionario se explicó a los parti-
cipantes, mediante un consentimiento informado, que 
la investigación se ajustó a las normativas nacionales 
establecidas por la Comisión Nacional de Bioética de la 
Secretaría de Salud del Gobierno de México (2012). En 
dicho consentimiento se informó explícitamente que su 
participación era completamente voluntaria y anónima, 
y que podían dejar de responder en cualquier momento 
sin ningún tipo de consecuencia. Adicionalmente, se les 
aseguró que los datos proporcionados serían utilizados 
únicamente con fines de investigación. Una vez obtenida 
la autorización por parte de los participantes, se proce-
dió a la autoaplicación de los instrumentos, mediante 
el mismo formulario, con una duración aproximada de 
15 minutos. Los datos recabados fueron resguardados 
y analizados exclusivamente por los investigadores 
responsables del proyecto.

Es importante mencionar que el presente estudio 
fue revisado y aprobado por el comité técnico acadé-
mico de investigación de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Anáhuac México, y que los participan-
tes contaron con un bajo nivel de riesgo, pues no se 
incluyó en la muestra participantes con rasgos de un 
posible TCA, teniendo como referente el punto de 
corte del EAT-26.

Procedimiento de análisis de datos
Inicialmente, se filtró la muestra de acuerdo con los 
criterios de eliminación, con lo cual se obtuvieron los 
participantes que conformaron la muestra analizada; 
posteriormente, se calificaron los resultados de cada 
escala (FCQ-T e IDARE), conforme a sus parámetros 
correspondientes. A continuación, se realizó el análisis 
de datos tanto de manera descriptiva como inferencial, 
por medio del paquete estadístico Prisma (GraphPad ®), 
versión 9.4.1. En el análisis inferencial, primero se realizó 
la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para 
determinar qué pruebas estadísticas emplear (paramé-
tricas o no paramétricas); luego se analizó la correlación 
entre las escalas FCQ-T e IDARE, utilizando el coeficiente 
de correlación de Spearman; y, por último, se determinó 
si las correlaciones presentaban diferencias significati-
vas en sus puntajes con la prueba U de Mann-Whitney. 
Específicamente, se determinó un nivel de confianza de 
95 % y un nivel de significancia de 5 %.
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Resultados

En cuanto a los resultados descriptivos, se encontró 
que las mujeres presentaron en su mayoría niveles 
medios de ansiedad-estado (170 participantes, 57.2 %) 
y altos en ansiedad-rasgo (199 participantes, 67 %), 
mientras que en los hombres se encontraron prin-
cipalmente niveles altos tanto en ansiedad-rasgo  

(43 participantes, 50.5 %) como en ansiedad-estado 
(44 participantes, 51.7 %), como se muestra en la Ta-
bla 1. Respecto a este punto, es importante resaltar 
que el 99.9 % de la muestra analizada presentó nive-
les medios o altos de ansiedad tanto en la subescala 
de estado como en la de rasgo.

Tabla 1. Porcentaje de nivel de ansiedad estado-rasgo en mujeres y hombres

Tabla 2. Porcentaje de nivel de FCQ-T en mujeres y hombres 

Nota. n = número de participantes.

Nota. n = número de participantes.

Nivel

Mujeres Hombres

Estado Rasgo Estado Rasgo

n % n % n % n %

Alto 126 42.2 199 67.0 44 51.7 43 50.5

Medio 170 57.2 98 32.9 40 47.0 42 49.4

Bajo 1 0.33 0 0 1 1.17 0 0

Total 297 100 297 100 85 100 85 100

Por otro lado, el análisis descriptivo del FCQ-T mues-
tra que en el nivel nulo/bajo hubo 38 mujeres (12.7 %) y 
10 hombres (11.7 %); en el nivel medio se ubicaron 214 
mujeres (72.0 %) y 62 hombres (72.9 %); y en el nivel 

alto, 45 mujeres (15.1 %) y 13 hombres (15.2 %) (véase 
Tabla 2); lo cual indica que hubo predominancia en el 
nivel medio de food craving tanto en mujeres como en 
hombres.

Nivel
Mujeres Hombres

n % n %

Muy alto 0 0 0 0

Alto 45 15.1 13 15.2

Medio 214 72.0 62 72.9

Nulo/bajo 38 12.7 10 11.7

Total 297 100 85 100
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Tabla 3. Análisis de correlación entre food craving, ansiedad estado y ansiedad rasgo

Nota. Análisis de correlación de Spearman. *p < .05, **p < .01, ***p < .001.

Por otra parte, en cuanto al análisis inferencial, la 
prueba de Kolmogórov-Smirnov demostró que los re-
sultados de las escalas no presentaron una distribución 
normal (p < .0001), por lo que los siguientes análisis se 
desarrollaron a través de estadística no paramétrica. 
Entonces, a partir del objetivo del presente estudio, 
se buscó una posible correlación (Spearman) entre el 
FCQ-T y el IDARE, y se encontró, específicamente: (a) 
una correlación positiva (r = .42, p < .001) en los resul-

tados de las escalas IDARE-R y FCQ-T, lo cual indica 
que mayores niveles de ansiedad-rasgo se relacionan 
con un mayor índice de FC en la muestra analizada; y 
(b) una correlación negativa (r = –.12, p < .01) entre 
las escalas IDARE-E y FCQ-T, lo que da cuenta de una 
relación inversamente proporcional entre las variables 
analizadas; es decir, que mayores niveles de ansie-
dad-estado se relacionan con menores puntajes de 
FC (véase Tabla 3).

FCQ-T IDARE-E IDARE-R

Global

FCQ-T 1

IDARE-E -.12** 1

IDARE-R .42*** .06 1

Mujeres

FCQ-T 1

IDARE-E -.12* 1

IDARE-R .42*** .06 1

Hombres

FCQ-T 1

IDARE-E -.13 1

IDARE-R .40*** .14 1

Además, se analizó la relación de las variables pro-
puestas por sexo, con el fin de dilucidar si la correlación 
global es distinta en cada grupo, y los resultados mostra-
ron que en mujeres se presenta una correlación positiva 
(r = .42, p < .001) en las escalas IDARE-R y FCQ-T, así como 
una correlación negativa (r = –.12, p ≤ .05) en las escalas 
IDARE-E y FCQ-T, lo cual implica que las variables se re-
lacionan de manera inversamente proporcional, donde, 
a mayor nivel de ansiedad-estado, menor puntaje de 
FC; y, de igual forma, que en hombres se presenta una 
correlación positiva (r = .40, p < .001) entre las escalas 

IDARE-R y FCQ-T. Estos resultados, tanto en mujeres 
como en hombres (véase Tabla 3), concuerdan con el 
análisis de la muestra global.

Por otra parte, por medio de la prueba U  de 
Mann-Whitney, se analizaron los puntajes de FCQ-T 
en cada sexo en función de los niveles obtenidos en 
IDARE, con lo cual fue posible encontrar diferencias 
significativas (p < .001) en los dos casos (véase Figura 1); 
valores que se encuentran por arriba del rango medio 
del FCQ-T en ambos sexos.



8

Ansiedad y deseo de comer en adultos  |

| ACTA Colombiana de Psicología ·  e-ISSN: 1909-9711 ·

Discusión

Mujeres

Pu
nt

aj
e 

FC
Q

-T

IDARE-R

A

100

80

60

40

20

Medio Alto0

****

Hombres

Pu
nt

aj
e 

FC
Q

-T
IDARE-R

B

100

80

60

40

20

Medio Alto0

***

Figura 1. Diferencia entre grupos en puntajes de la escala FCQ-T de acuerdo con los niveles de 
IDARE-R (medio y alto)

Nota. Se muestran los puntajes de FCQ-T tanto en los niveles medio como alto de 
IDARE en mujeres (A) y en hombres (B). ***p < .001, ****p < .0001.

En el presente estudio se buscó identificar la relación 
entre la ansiedad (estado y rasgo) y los niveles de food 
craving (FC), o ansia por comer, en una muestra de adul-
tos mexicanos. En general, los resultados mostraron que 
la ansiedad-rasgo tiene una correlación positiva con el 
FC tanto en hombres como en mujeres, lo que puede ser 
un factor de riesgo para desarrollar un TPA, sobrepeso y 
obesidad; datos consistentes con lo revisado en la litera-
tura respecto a la prevalencia de ansiedad (APA, 2014), 
FC (Abdella et al., 2019), TCA (Hornberger et al., 2020), 
sobrepeso y obesidad en mujeres (Lobstein et al., 2022).

Esta relación entre el FC y la ansiedad podría enten-
derse en tanto el primero es una búsqueda de alimentos 
específicos y palatables motivada por el placer que 
produce su consumo (Herrera, 2019), mientras que la 
segunda es una emoción orientada al futuro caracterizada 
por sentimientos de tensión, preocupación y cambios 

fisiológicos desencadenados por una amenaza difusa 
(APA, 2022). No obstante, cabe aclarar que dicha re-
lación no incluye a la ansiedad provocada por los TCA, 
así como a las conductas anormales en la alimentación 
ocasionadas por estos trastornos, debido a que uno de 
los criterios de exclusión para el análisis estadístico 
del presente estudio fue que los participantes no 
presentaran un TCA conforme a los parámetros de la 
escala EAT-26 —que permite una evaluación del ries-
go de TCA en población mexicana— (Lugo-Salazar & 
Pineda-García, 2020).

Por otra parte, entre los resultados más destacados, 
es importante señalar que el 99.9 % de la muestra 
analizada presentó niveles de ansiedad superiores a lo 
esperado. No obstante, dicho dato pudo haber sido con-
secuencia de los efectos de la pandemia por Covid-19, 
pues se ha reportado que los índices de ansiedad se 
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incrementaron a partir de la pandemia, en la medida 
en que esta misma tuvo un impacto importante en la 
vida de las personas tanto a nivel físico como emocional, 
lo que incluso pudo estar relacionado con que se pre-
sentaran alteraciones en la ingesta de alimentos como 
consecuencia de la incertidumbre experimentada du-
rante ese tiempo (Pérez-Cano et al., 2020). De hecho, en 
algunos estudios se reportó que tanto las personas con 
algún TCA como aquellas con obesidad presentaron un 
empeoramiento de síntomas durante el confinamiento 
(Sideli et al., 2021). Teniendo esto en consideración, se 
podría decir que la situación experimentada durante 
el confinamiento, sumada al estrés que este provocó, 
sugieren una posible explicación a los resultados de la 
presente investigación.

Asimismo, cabe señalar que los factores conduc-
tuales y emocionales que participan en la obesidad 
y en los TCA se han relacionado de distintas formas 
con el FC (Oliveira & Cordás, 2020). Por ejemplo, se ha 
encontrado un mayor nivel de FC en mujeres que en 
hombres (Abdella et al., 2019), lo cual concuerda con 
los resultados obtenidos en el presente estudio, y que 
podría ser atribuible a que las mujeres son más pro-
pensas a padecer trastornos de ansiedad (APA, 2014), 
TCA (Hornberger et al., 2020) y obesidad (Lobstein et 
al., 2022), así como a una mayor relación entre el FC y 
los estados de ánimo negativos, estrés y aburrimiento 
(Van Tilburg et al., 2022).

Entre los hallazgos más relevantes se identificó 
también una relación negativa entre la ansiedad- 
estado y el FC, independientemente del sexo; es decir, 
que niveles superiores de ansiedad-estado se relacionan 
con puntajes menores de FC. Al respecto, se ha reporta-
do que la restricción de alimentos está relacionada con 
la ansiedad percibida en un momento determinado 
(González, 2021), lo cual disminuye el apetito y la ingesta 
de comida (Schnepper et al., 2019). De hecho, se sabe 
que la comida puede ser utilizada como herramienta 
para regular las emociones transitorias y displacenteras 
(AlAmmar et al., 2020), lo que vendría a representar lo 
que se conoce como alimentación emocional (Barcia et 
al., 2019), que podría explicar la relación inversamente 
proporcional entre el FC y la ansiedad-estado que mues-
tran los resultados.

De igual forma, se identificó una correlación posi-
tiva entre el FC y la ansiedad-rasgo en ambos sexos; es 
decir, que mayores niveles de ansiedad-rasgo corres-
ponden a mayores índices de FC. Esto podría explicarse 
por los altos niveles de cortisol que se han reportado 

en personas con ansiedad-rasgo (Fiksdal et al., 2019), 
lo que las motiva a ingerir alimentos altamente pa-
latables y calóricos con mayor frecuencia (González, 
2021). Asimismo, se ha documentado que, al controlar 
las emociones displacenteras, se modula el FC (Sch-
nepper et al., 2019), mientras que la desregulación 
emocional incrementa el riesgo de desarrollar un TPA 
o que potencialmente escale a niveles de sobrepeso u 
obesidad (Sagui-Henson et al., 2021), y posiblemente 
se relacione con el incremento del FC.

Ahora bien, es de destacar que aunque en la litera-
tura sobre el tema se ha documentado una correlación 
entre el FC y la obesidad, los TCA (Marín-Soto et al., 
2021), la depresión y otros estados emocionales negati-
vos (Jáuregui, 2018b), aún no se había documentado su 
relación con la ansiedad en la población mexicana. Por 
lo tanto, el presente estudio contribuye al conocimiento 
sobre el vínculo entre ansiedad y FC, así como también 
permite identificar uno de los factores que inciden en 
un mayor consumo de alimentos altamente palatables. 
Sin embargo, falta conocer más sobre los efectos del FC 
en ambos sexos a lo largo del tiempo, por lo que se re-
comienda realizar estudios longitudinales que evalúen 
la evolución de los participantes con altos índices en FC, 
con el objetivo de entender su desarrollo e identificar 
sus efectos a largo plazo.

Además, se recomienda incluir en próximos estu-
dios el análisis del impacto que tienen variables como 
la dieta o la actividad física (o el uso de alguna otra 
técnica de reducción de ansiedad) en los resultados de 
FC y ansiedad estado-rasgo. Asimismo, se alienta a los 
investigadores a estandarizar la escala FCQ-T en niños 
mexicanos para determinar la participación del FC en 
población infantil que presenta sobrepeso y obesidad. 
También, se hace necesario incluir el FC en las estra-
tegias preventivas para obesidad y TCA, con el fin de 
evitar el posible desarrollo de conductas alimentarias 
desadaptativas.

Por último, es de resaltar que tanto la ansiedad como 
los TCA poseen múltiples factores que conforman su 
etiología, y que sus causas no se pueden restringir única-
mente a la influencia de las variables analizadas en este 
estudio. Por tanto, es importante considerar que una 
estrategia efectiva para el tratamiento de FC y obesidad 
debe tener una aproximación multidisciplinaria, que 
involucre la participación colaborativa de nutriólogos, 
médicos y psicólogos. Esto último permitirá llevar a 
cabo una intervención integral, en donde se atiendan 
los factores involucrados en dichas condiciones.
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