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El objetivo del estudio fue analizar la influencia del ambiente obesogénico y de los estilos parentales en el 
comportamiento alimentario de los niños y adolescentes. Se trata de un estudio de enfoque cuantitativo, 
realizado en el primer semestre de 2017, cuya muestra fue reclutada en dos escuelas privadas con 272 niños 
y adolescentes de clase media, en Campina Grande, Paraíba, Brasil. El 40% de los casos, las madres y los 
padres fueron clasificados como negligentes según la evaluación de sus hijos, así como el 50% de los padres 
fueron considerados permisivos y siempre o casi siempre tenían alimentos ultraprocesados en casa. El 
promedio más alto encontrado en la subescala “Sobre ingesta emocional” fueron los hijos de madres 
permisivas (7,3) en relación con las negligentes (5,2; p=0,01). Los datos sugieren que los padres pueden tener 
una actitud negligente en el proceso de modelar un comportamiento alimentario saludable hacia sus hijos y 
que incluso los estilos parentales que son importantes para modelar el comportamiento alimentario de sus 
hijos todavía no son suficientes porque las influencias genéticas, epigenéticas y ambientales también son 
importantes para entenderlo.  
Descriptores: Conducta alimentaria; Obesidad; Niño; Adolescente. 
 

O objetivo do estudo foi analisar a influência do ambiente obesogênico e dos estilos parentais no 
comportamento alimentar de crianças e adolescentes. Trata-se de estudo de abordagem quantitativa, 
realizado no primeiro semestre de 2017, cuja amostra foi recrutada em duas escolas privadas com 272 
crianças e adolescentes de classe média, de Campina Grande, Paraíba. Em 40% dos casos, as mães e pais 
foram classificados como negligentes segundo a avaliação dos filhos, bem como 50% dos pais foram 
considerados permissivos, e possuíam sempre ou quase sempre alimentos ultraprocessados em casa. A 
média mais elevada encontrada na subescala “Sobre ingestão emocional” foram de filhos de mães permissivas 
(7,3) em relação às negligentes (5,2; p=0,01). Os dados sugerem que os pais podem ter uma atitude omissa 
no processo de modelagem do comportamento alimentar saudável em relação aos filhos, e que mesmo os 
estilos parentais sendo importantes para formação do comportamento alimentar dos filhos, ainda não são 
suficientes, pois as influências genéticas, epigenéticas e ambientais também são importantes para 
compreendê-lo. 
Descritores: Comportamento alimentar; Obesidade; Criança, Adolescente. 
 

This study aims to analyze the influence of the obesogenic environment and parental styles on the eating 
behavior of children and adolescents. This is a study with a quantitative approach, carried out in the first 
semester of 2017, with a sample recruited from two private schools with 272 middle class children and 
adolescents, from Campina Grande, in the state of Paraíba, Brazil. In 40% of cases, mothers and fathers were 
classified as negligent according to their children's assessment, as well as 50% of fathers were considered 
permissive, and always or almost always had ultra-processed foods at home. The highest average found in 
the subscale “Over emotional ingestion” were of children of permissive mothers (7.3) in relation to neglectful 
mothers (5.2; p = 0.01). The data suggest that parents may have a silent attitude in the process of modeling 
healthy eating behavior towards their children, and that even though parenting styles are important for the 
formation of their children's eating behavior, they are still not enough, because genetic, epigenetic and 
environmental factors are also important to understand it 
Descriptors: Feeding behavior; Obesity; Child; Adolescent.  

Recibido:    01/05/2020 
Aprobado:  15/07/2020 
Publicado:  22/07/2020 
 

  06/12/2019 
Publicado:  
XX/01/2020 
 

 



REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 2)                                                                                                                          Salud Escolar 

 
686       ISSN 2318-8413     http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs     REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 2):685-693 

INTRODUCCIÓN 
 

l comportamiento alimentario se establece a una edad temprana y los hábitos 
alimentarios durante la edad adulta reflejan no sólo el hábito adquirido durante la 
infancia, sino también el entorno en el que este aprendizaje ocurrió1. En la actualidad, el 

ambiente es considerado como obesogénico en muchos países, ya que favorece las prácticas no 
saludables, y en este contexto se señala a la alimentación como una de las principales prácticas 
que se ven influenciadas por el entorno1,2. 

El conocimiento de la relación entre el ambiente y la salud es importante porque permite 
identificar las características ambientales que pueden o no interferir inmediatamente con la 
salud de la población2. El ambiente puede limitar o promover la oportunidad de cada individuo 
de desarrollar una vida saludable1,2. La familia, especialmente los padres, y los medios de 
comunicación influyen directamente en el establecimiento de hábitos saludables en la infancia, 
es decir, en la práctica o no de actividad física y en el consumo de alimentos saludables2-4. Como 
consecuencia de las prácticas alimentarias no saludables, se observa un aumento de las tasas 
de incidencia y mortalidad por enfermedades crónicas en la infancia y la edad adulta1-3. 

Aunque los hábitos alimentarios sean determinados por diferentes factores (ambientales, 
personales y de la infancia), la mayoría de los estudios en el ámbito de la alimentación y la 
nutrición no analizan el impacto de las características psicosociales asociadas a los padres en 
el comportamiento alimentario de sus hijos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar 
la influencia del ambiente obesogénico y los estilos parentales en el comportamiento 
alimentario de los niños y adolescentes. 
 

MÉTODO 
 

Se trata de un estudio observacional y transversal, con un enfoque cuantitativo, realizado 
en dos escuelas privadas que atienden a niños y adolescentes de clase media, situadas en 
Campina Grande – PB, Brasil.    

La muestra consistió en niños matriculados en clases de 5º a 9º grado, con edades 
comprendidas entre los nueve y los catorce años, que estaban dispuestos a participar en la 
encuesta con sus respectivos padres y/o cuidadores. Los datos se reunieron entre febrero y 
junio de 2017. El cuestionario utilizado para la clasificación de los estilos parentales fue 
respondido por los niños y adolescentes en el entorno escolar. Los cuestionarios acerca del 
comportamiento alimentario, las variables socioeconómicas y la influencia de los medios de 
comunicación se enviaron a los padres y/o cuidadores para que los respondieran en casa.   

Se consideraron criterios de exclusión los niños con enfermedades y/o trastornos 
cognitivos que interfieren en la capacidad de respuesta, así como las enfermedades metabólicas 
o los trastornos de la alimentación (bulimia y/o anorexia) que influyen en el comportamiento 
alimentario diario.  

La muestra se caracterizó según el género, la edad, la educación materna, la ocupación de 
los padres, los indicadores del entorno obesogénico y el acceso a los medios de comunicación. 
Los estilos parentales (EP)4 se consideraron como la variable de exposición. y como variables 
de resultado: el comportamiento alimentario evaluado a través de las dimensiones psicológicas 
relacionadas con el comportamiento alimentario5 y la disponibilidad de alimentos en el hogar 
definida como la presencia de alimentos en el hogar en los últimos 30 días6, clasificadas según 
la guía de alimentos para la población brasileña7. 

La información sobre el ambiente obesogénico se obtuvo de un formulario sobre estilos 
de vida y el entorno infantil8. El entorno obesogénico se midió por la presencia en los 
alrededores de la residencia (espacio de ocio, seguridad local, tráfico y conservación de aceras), 
seguridad para caminar y/o ir en bicicleta, tráfico desagradable, exposición a los medios de 
comunicación y acceso a alimentos mínimamente procesados y/o ultraprocesados, así como la 
presencia de un espacio público adecuado para las actividades diarias o físicas.  

E 
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La revisión de la literatura no encontró un instrumento normalizado y validado para 
evaluar la disponibilidad de alimentos en el hogar. Se decidió utilizar parte del cuestionario del 
Proyecto Eating Among Teens (EAT-III) de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, que 
fue traducido y adaptado9. La clasificación del estilo parental se llevó a cabo a través de las 
Escalas de Demanda y Respuesta10. Se han traducido, adaptado y validado para los niños4. El 
comportamiento alimentario fue evaluado por el Cuestionario de Comportamiento Alimentario 
Infantil (CEBQ)11. 

Los datos de frecuencia se describieron en forma absoluta (n) y porcentual (%) y se 
analizaron en el software SPSS versión 22.0. La asociación entre la disponibilidad de alimentos 
reportada según la frecuencia (nunca/casi nunca/a veces, casi siempre/siempre) y los estilos 
parentales fue comprobada por la prueba de chi-cuadrado. 

La comparación de los medios de las subescalas para evaluar el comportamiento 
alimentario del niño en relación con los estilos parentales se hizo mediante la prueba ANOVA y 
se utilizó la prueba post-hoc de Bonferroni para identificar dónde estaba la diferencia en los 
grupos. Las variables con p<0,05 se consideraron significativas. 

Este estudio se presentó al Comité de Ética de Investigaciones con Seres Humanos del 
Centro de Ciencias de la Salud de la Universidade Federal de Pernambuco (CAAE: 
60476116.0.0000.5208).  
 
RESULTADOS 

 

Se evaluó a un total de 272 niños y adolescentes de entre nueve y catorce años de edad, el 
44,6% hombres y el 55,4% mujeres, matriculados en dos escuelas privadas de Campina 
Grande/PB, Brasil.  

Las madres fueron las principales cuidadoras (87,1%) y los cuestionarios fueron 
respondidos en su mayoría por ellas (83,1%). Aproximadamente el 60% de los padres de los 
niños de la escuela trabajaban fuera de casa. 

En cuanto al entorno obesogénico, el 27% de los informantes reportan que en los 
alrededores de su residencia no hay espacio para la recreación o el ocio y que cerca de la 
residencia no es seguro caminar o andar en bicicleta (46,3%). Además, informan que el tráfico 
hace que caminar sea desagradable o peligroso (51,8%), que cerca de su residencia la gente no 
hace ejercicio (23,2%), y más del 30% declaró que las aceras alrededor de su residencia no 
estaban en buenas condiciones. La mayoría de los padres consumen verduras y vegetales 
(96,3%); y el 65% de los padres usan gaseosas, bocadillos, papas fritas y alimentos congelados. 

En cuanto a la exposición a los medios de comunicación, alrededor del 30% ve la televisión 
durante las principales comidas, sobre todo a la hora del almuerzo (22,5%) y la televisión fue 
el dispositivo electrónico más citado para la exposición a los medios de comunicación (93,3%), 
seguido del teléfono celular (86,8%).  

En cuanto al estilo parental, el 40,8% de las madres fueron clasificadas como negligentes 
según la evaluación de sus hijos, y el 41,2% de los padres fueron evaluados de manera similar. 
Las madres fueron calificadas de autoritarias por el 26,8% de los niños y aproximadamente el 
15% de los padres fueron clasificados como permisivos (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Estilos parentales maternos y paternos. Campina Grande, Brasil, 2017. 
Estilos parentales maternos Estilos parentales paternos 

Variable n (%) Variable n (%) 
Autoritativo 51 (18,8) Autoritativo 74 (27,3) 

Permisivo 36 (13,3) Permisivo 40 (14,8) 
Autoritario 73 (26,9) Autoritario 46 (16,6) 
Negligente 111 (41,0) Negligente 112 (41,3) 

 

Cuando se analizó la disponibilidad de alimentos en el hogar en relación con los estilos 
parentales, entre los padres permisivos, el 50% siempre o casi siempre tenía alimentos 



REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 2)                                                                                                                          Salud Escolar 

 
688       ISSN 2318-8413     http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs     REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 2):685-693 

ultraprocesados en el hogar en relación con los padres negligentes (29,5%), presentando una 
diferencia significativa (p= 0,04) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estilos parentales paternos y disponibilidad de alimentos en el hogar. Campina 
Grande, Brasil, 2017. 

Variable TOTAL N 
(%) 

Disponibilidad de alimentos 
In natura/mínimamente procesados 

Disponibilidad de alimentos 
Ultraprocesados 

Estilos parentales 
paternos 

N= 272 
(100) 

Nunca/Casi 
nunca/A veces 

Siempre/  
Casi 

siempre 

p Nunca/Casi 
nunca/ 
A veces 

Siempre/ 
Casi 

siempre 

p 

 n (%) n (%) n (%)  n (%) n (%)  
Autoritativo 74 (27,3) 14 (18,9) 60 (81,1)  40 (54,1) 34 (45,9)  

Permisivo 40 (14,8) 11 (27,5) 29 (72,5) 0,41 20 (50,0) 20 (50,0) 0,04 
Autoritario 46 (16,6) 14 (31,1) 31 (68,9)  27 (58,7) 19 (41,3)  
Negligente 112 (41,3) 31 (27,7) 81 (72,3)  79 (70,5) 33 (29,5)  

p= valor de asociación de chi-cuadrado. 
 

En relación con el estilo parental materno, la disponibilidad de alimentos in natura o 
mínimamente procesados fue del 67,6% entre las negligentes y entre las madres autoritativas 
fue del 88,2% (45 / 51; p = 0,01) (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Estilos parentales paternos y disponibilidad de alimentos en el hogar. Campina 
Grande, Brasil, 2017. 

Variable TOTAL N 
(%) 

Disponibilidad de alimentos 
In natura/mínimamente procesados 

Disponibilidad de alimentos 
Ultraprocesados 

Estilos parentales 
paternos 

N= 272 
(100) 

Nunca/Casi 
nunca/A 

veces 

Siempre/ 
Casi 

siempre 

p Nunca/Casi 
nunca/A 

veces 

Siempre/ 
Casi 

siempre 

p 

 n (%) n (%) n (%)  n (%) n (%)  
Autoritativo 52 (18,8) 06 (11,8) 45 (88,2)  35 (67,3) 17 (32,7)  

Permisivo 36 (13,3) 06 (16,7) 30 (83,3) 0,01 24 (66,7) 12 (33,3) 0,53 
Autoritario 73 (26,9) 22 (30,1) 51 (69,9)  44 (60,3) 29 (39,7)  
Negligente 111 (41,0) 36 (32,4) 75 (67,6)  63 (56,8) 48 (43,2)  

p= valor de asociación de chi-cuadrado. 
 

Se encontró significación en la diferencia de promedios encontrada en la subescala “Sobre 
ingesta emocional” entre los niños de madres permisivas (7,3) en relación con las madres 
negligentes (5,2; p = 0,01) (Tabla 4). En lo que respecta a los estilos parentales paternos, se 
encontró que los medios más importantes de las subescalas fueron los padres permisivos, con 
la excepción de la “respuesta alimentaria” y la “ingesta lenta”. En relación con los estilos 
parentales maternos, se obtuvieron resultados similares, en los que las puntuaciones más altas 
de las subescalas del comportamiento alimentario fueron de madres permisivas, excepto 
“respuesta a la comida”, “deseo de beber” y “respuesta a la saciedad”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 2)                                                                                                                          Salud Escolar 

 
689       ISSN 2318-8413     http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs     REFACS (online) Jul/Sept 2020; 8(Supl. 2):685-693 

Tabla 4. Media ± desviación estándar de las subescalas del CEBQa según las categorías de 
estilos parentales paternos y maternos. Campina Grande, Brasil, 2017. 

Estilos 
parentales  

Respuesta 
alimentaria 

(SD) 

Placer de 
comer 

(SD) 

Ingesta 
emocional 

 (SD) 

Deseo de 
beber 
 (SD) 

Respuesta 
a la 

saciedad 
(SD) 

Ingesta 
lenta 
 (SD) 

Selectividad 
alimentaria 

(SD) 

Sub 
ingesta 

emocional 
(SD) 

PADRE 

Autoritativo 11,9 (3,1) 8,9 (4,4) 5,4 (3,9) 5,8 (3,8) 9,6 (3,6) 7,2 (2,7) 11,4 (3,6) 6,9 (4,0) 

Permisivo 11,1 (3,4) 9,4 (5,0) 6,1 (3,6) 7,0 (3,5) 10,3 (3,1) 7,2 (2,7) 11,6 (3,7) 7,6 (3,9) 

Autoritario 11,5 (3,7) 8,2 (4,4) 5,8 (4,2) 5,4 (3,5) 9,6 (3,2) 6,4 (2,3) 10,5 (3,9) 6,8 (4,0) 

Negligente 11,3 (3,3) 9,0 (4,4) 5,9 (4,2) 5,7 (3,6) 9,8 (3,4) 7,5 (2,5) 11,4 (3,4) 7,3 (3,4) 

p* 0,61* 0,68* 0,81* 0,20* 0,79* 0,08* 0,06* 0,71* 
MADRE 

Autoritativo 12,1 (3,3) 9,5 (4,5) 6,6 (3,9) 5,3 (3,6) 9,3 (3,2) 6,9 (2,4) 11,6 (2,8) 7,5 (3,3) 

Permisivo 11,7 (3,0) 9,6 (4,9) 7,3 (4,9) 5,4 (3,9) 9,4 (2,7) 7,8 (2,7) 12,3 (3,6) 7,6 (4,0) 

Autoritario 11,2 (3,2) 7,9 (5,6) 5,3 (3,7) 5,9 (3,9) 9,5 (3,7) 7,1 (2,6) 10,9 (3,9) 6,9 (3,8) 

Negligente 11,3 (3,5) 9,0 (4,7) 5,2 (3,7) 6,3 (3,5) 10,3 (3,5) 7,3 (2,6) 11,1 (3,7) 7,0 (3,8) 

p* 0,44* 0,15* 0,01* 0,40* 0,23* 0,40* 0,24* 0,74* 
a CEBQ, Children’s Eating Behaviour (cuestionario para evaluar el comportamiento alimentario de los niños). 
b Clasificación de los estilos parentales según el instrumento de Weber (2004) que validó el instrumento que mide demanda y capacidad de 
respuesta. p* (Prueba de Anova). * (Prueba de Bonferroni). SD (Promedio). 

 
DISCUSIÓN 

 

Los resultados sugieren que los niños y adolescentes investigados viven en un entorno 
con características obesogénicas y que los estilos parentales pueden favorecer la aparición de 
comportamientos alimentarios no saludables. Los modelos explicativos de los determinantes 
del comportamiento alimentario de los niños apuntan a la multicausalidad, es decir, el 
comportamiento alimentario resulta de la interacción de factores fisiológicos, psicológicos, 
sociales y ambientales12.  

De los modelos teóricos propuestos para explicar este fenómeno, los más actuales se 
alinean en la perspectiva ecológica13. Estos modelos presentan algunas variables evaluadas en 
este estudio y buscan caracterizar los microsistemas donde vive el niño o adolescente: el 
contexto proximal, donde se observa la influencia directa de los padres - en otras palabras, el 
ambiente familiar14. 

Como principales resultados relacionados con la influencia del ambiente, se constató que 
el entorno en el que viven estos niños es propicio para la instalación de malas prácticas y malos 
hábitos alimentarios: dieta no saludable de los padres; dificultad para practicar la actividad 
física en un lugar adecuado dentro de un contexto social considerado seguro; falta de espacio 
para el paseo y el ocio; y exposición a los medios de comunicación (televisión, videojuego y 
computadora). 

Actualmente, en los municipios, hay una disminución de las oportunidades para llevar a 
cabo actividades consideradas saludables, ya sea para el transporte o para el ocio2. A ello se 
suma un exceso de oferta de alimentos altamente calóricos, lo que influye negativamente en un 
estilo de vida saludable, que a menudo se ve agravado por el hecho de que se pasa más tiempo 
frente a las pantallas o en actividades de ocio sedentarias15. 

Los medios de comunicación, evaluados en esta investigación como el acceso a los 
dispositivos electrónicos, también contribuyen al entorno obesogénico. Se espera que el estilo 
de los padres y la disponibilidad de alimentos en el hogar modulen el comportamiento 
alimentario16,17. Hay varios estudios que apuntan a una asociación entre una exposición más 
prolongada a los medios de comunicación y la aparición de comportamientos no saludables18,19. 

El riesgo asociado a esta práctica se debe a la mayor exposición a las campañas publicitarias de 
las industrias alimentarias, que generalmente difunden alimentos muy calóricos y de bajo valor 
nutritivo20,21. Además, está el hecho de que cuanto más tiempo estén expuestos los niños a los 
medios de comunicación, especialmente a la televisión, más a menudo consumen alimentos 

48 
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calóricos, y esto puede contribuir a un comportamiento alimentario no saludable durante toda 
la vida22. 

En esta investigación hubo una proporción de niños que comían frente al televisor, 
aunque esta frecuencia en la vida diaria puede considerarse pequeña (30%), el efecto 
acumulativo puede contribuir a la asociación positiva entre comer mientras se ve la televisión 
y los trastornos alimentarios de los niños. En este sentido, hay una revisión sistemática que 
encontró que comer mientras se ve la televisión se asocia con una dieta más pobre entre los 
niños, incluyendo un consumo más frecuente de bebidas azucaradas, alimentos con alto 
contenido de grasa y azúcar y una menor ingesta de frutas y verduras.23. 

Analizando el comportamiento alimentario de los niños y adolescentes desde la 
perspectiva del modelo ecológico 6Cs24, considerando los estilos parentales como un proxy de 
las influencias familiares, se consideran un determinante importante para establecer cómo se 
alimentan los niños, ya que la forma en que los padres tratan al niño contribuye a su proceso 
de socialización y, en particular, con respecto a la formación del comportamiento 
alimentario25,26.  

Los resultados de la investigación muestran una frecuencia significativa de padres y 
madres negligentes, evaluados de acuerdo con la percepción de sus hijos, similar a la reportada 
en otro estudio27, que utilizaron la forma de clasificación de estilos parentales similares. En este 
tipo de relación entre padres e hijos, la frialdad y el desapego son características 
predominantes, como la poca demostración de sensibilidad hacia las necesidades del niño. En 
general, estos padres presentan una ausencia de reglas y demandas en el ambiente del hogar18.  

Hubo una asociación entre los estilos parentales paternos negligentes y la baja 
disponibilidad de alimentos ultraprocesados, en relación con otros EP. Una posible explicación 
es el hecho de que los estilos parentales fueron evaluados a partir de la percepción de los niños. 
Se describe que los niños de este grupo de edad tienden a tener una relación difícil con sus 
padres y pueden emitir evaluaciones más “duras”28.  

En relación con los estilos parentales maternos, se observó una asociación entre la 
permisividad y la alta disponibilidad de alimentos mínimamente procesados, que difiere de lo 
encontrado en otra investigación29. Esto plantea la cuestión de que, aunque normalmente es la 
madre la que toma la decisión de comprar alimentos, hay factores que van más allá del estilo 
parental que afectan a esta decisión, como los factores socioeconómicos, la influencia del 
marketing de los alimentos y otros. 

En otro contexto, un estudio analizó30 el ambiente del hogar y descubrió que los 
adolescentes que pertenecían a familias de bajo nivel socioeconómico reportaron tener una 
mayor disponibilidad de alimentos ultraprocesados, señalando la influencia de la condición 
socioeconómica en la adquisición de esos alimentos. 

Los promedios obtenidos en las subescalas del comportamiento alimentario a través del 
CEBQ fueron similares a trabajo ya publicado3, excepto en “ingesta lenta” y “respuesta a la 
saciedad”, que fueron menores que en este estudio. Esta divergencia puede explicarse por el 
hecho de que el estudio referido fue con niños más pequeños, considerando que estas 
subescalas reflejan mejor los comportamientos de los niños mayores5.  

No se presentó ninguna significación estadística en la relación entre el comportamiento 
alimentario y los estilos parentales. En cuanto a los estilos parentales, hubo una mayor 
frecuencia de padres autoritarios y negligentes, caracterizando un comportamiento 
inapropiado en relación con los deseos y acciones del niño y el adolescente26. Los padres 
actuaron de una manera que imponga su voluntad o cumpla los deseos de sus hijos y no como 
un modelo de reciprocidad o como un agente responsable de dar forma y dirigir el 
comportamiento26. Además, siendo padres permisivos o negligentes, la influencia del entorno 
en el que se inserta el niño, así como la de los medios de comunicación que el niño utiliza, 
comienza a desempeñar un papel aún más significativo en el curso de la vida18.  
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Cabe señalar que hay otros factores que intervienen en el establecimiento del 
comportamiento alimentario de los niños que no se han contemplado en este estudio, entre 
ellos los aspectos genéticos, psicológicos y emocionales30.  

 
CONCLUSIÓN 
 

La investigación señaló cuestiones que sugieren un entorno obesogénico entre los 
estudiantes y una exposición temprana a los medios de comunicación. Se observó la influencia 
negativa de los estilos parentales permisivos, la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, 
así como la influencia de las madres permisivas y la ingesta emocional de alimentos entre los 
adolescentes. 

El estudio presentó como limitaciones la posibilidad de que los padres ocultaron alguna 
realidad por temor a los juicios; y, el aspecto reminiscente, por el hecho de que algunas 
preguntas se referían a los alimentos adquiridos en los últimos 30 días, lo que podría conducir 
a fallos en la fiabilidad de los datos.  Además, este tipo de estudio transversal no permite el 
análisis de causalidad, por lo que no hay forma de identificar un factor causal entre las 
exposiciones.   

Los estilos parentales maternos y/o paternos son importantes en la formación del 
comportamiento de los hijos, pero no son suficientes. El comportamiento sufre influencias 
genéticas, epigenéticas y ambientales y para comprenderlo es necesario realizar estudios 
interdisciplinarios.   
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