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RESUMEN
Introducción: el concepto de “comedores emocionales” describe a 
individuos que no gestionan eficazmente sus emociones, lo que se refleja 
en los cambios en sus patrones alimentarios. Estos cambios no están 
necesariamente motivados por la necesidad fisiológica de saciedad, sino 
más bien como respuesta a estados emocionales, como la depresión. 
Objetivo: este estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la 
alimentación emocional y la depresión entre estudiantes de Medicina. 
Metodología: este estudio observacional descriptivo de prevalencia y 
asociación cruzada, temporalmente prospectivo, se realizó en estudiantes 
de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, entre 
abril y mayo de 2019. Se utilizó la Escala de Depresión de Hamilton para 
medir los síntomas depresivos y el Cuestionario de Comedor Emocional 
de Garaulet et al. para evaluar los patrones de alimentación emocional. 
El análisis se realizó con PSPP utilizando pruebas estadísticas, como chi 
cuadrado, odds ratio y correlación bilateral de Spearman. Resultados: se 
estudiaron 165 estudiantes de Medicina (edad media 18,9±1,754; 66,7 % 
eran mujeres). De los participantes, 52,7 % era de la ciudad de Asunción. 
Con respecto a la alimentación emocional, el 18,2 % de los encuestados 
informó un nivel de alimentación emocional. Se encontró que el 88,5 % de 
los participantes tenía algún nivel de depresión. Se encontró una asociación 
entre la depresión y el nivel de comedor emocional (OR, 4,6; 95% CI=1,237-
17,103; p=0,014). También se observó una correlación positiva entre las 
puntuaciones obtenidas mediante la Escala de Depresión de Hamilton y el 
Cuestionario de Comedor Emocional de Garaulet et al. (rs=0,36; p<0,001).  
Conclusiones: este estudio demostró una asociación significativa entre 
la depresión y la alimentación emocional en estudiantes de Medicina, con 
mayores probabilidades de desarrollar estilos de comedor emocional entre 
los estudiantes deprimidos y una correlación positiva entre sus patrones de 
gravedad.
Palabras clave: conducta de alimentación, hambre, depresión, estudiantes 
de Medicina.
ABSTRACT
Introduction: The concept of “emotional eaters “ describes individuals who 
do not effectively manage their emotions, which is reflected in the changes 
in their eating patterns. These changes are not necessarily motivated by 
the physiological need for satiety but rather as a response to emotional 
states, such as depression. Objective: This study aimed to determine the 
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relationship between emotional eating and depression among medical students. Methodology: This descriptive 
observational study of prevalence and cross-association, temporally prospective, was conducted among medical 
students at the National University of Asuncion, Paraguay, between April and May 2019. The Hamilton Depression 
Scale was used to measure depressive symptoms, and the Emotional Eater Questionnaire by Garaulet et 
al. was used to assess emotional eating patterns. The analysis was performed with PSPP using statistical 
tests, such as chi-square, odds ratio, and Spearman’s bilateral correlation. Results: A total of 165 medical 
students were studied (mean age 18.9±1.754; 66.7% were women). Of participants, 52.7% were from the city 
of Asunción. Regarding emotional eating, 18.2% of respondents reported an emotional eater level. It was found 
that 88.5% of the participants had some level of depression. An association was found between depression and 
emotional eating (OR, 4.6; 95%CI=1.237-17.103; p=0.014). A positive correlation was also observed between 
the scores obtained using the Hamilton Depression Scale and the Emotional Eater Questionnaire of Garaulet 
et al. (rs=0.36; p<0.001).  Conclusions: This study demonstrated a significant association between depression 
and emotional eating in medical students, with higher chances of developing emotional eater styles among 
depressed students and a positive correlation between their severity patterns.
Keywords: eating behavior, hunger, depression, medical students.
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prospectivo, con muestreo no probabilístico, por 
conveniencia, realizado en estudiantes de primer 
y segundo curso de la carrera de Medicina en la 
Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, durante 
abril y mayo de 2019. 

Tamaño muestral

Se realizó el cálculo de tamaño de muestra mediante 
la fórmula de proporción poblacional. La muestra de 
estudiantes de primer y segundo curso necesaria 
para el estudio fue de 164, considerando una 
población de 300 estudiantes repartidos en ambos 
cursos, confianza del 95 % y margen de error del 5 %. 
Tras una encuesta previa aplicada a 10 estudiantes 
de cada curso, seleccionados al azar y de los cuales 
se descartaron 4 por mal llenado del cuestionario, 
se obtuvo una frecuencia esperada de depresión de 
p=0,38.

Variables e instrumentos

Las variables evaluadas fueron sexo (femenino, 
masculino), edad (en años cumplidos), curso de la 
carrera de Medicina (primero, segundo) y lugar de 
residencia (Asunción, Departamento Central, Interior), 
alimentación emocional (a través del Cuestionario de 
Comedor Emocional de Garaulet et al.) y depresión 
(mediante la Escala de Depresión de Hamilton). 

Cuestionario del Comedor Emocional de Garaulet et al.

Este cuestionario ha sido validado para población 
hispanohablante (11). Consta de 10 preguntas con 
formato Likert de 4 alternativas: 0-Nunca, 1-A veces, 
2-Generalmente y 3-Siempre. Su puntaje máximo 
es de 30 puntos, indicando un mayor efecto de las 
emociones sobre la elección de alimentos, y mínimo 
de 0 puntos, indicando lo contrario. Se categorizó a 
los participantes según el puntaje obtenido obtenido 
de la siguiente manera: a) 0-5, nada; b) 6-10, poco 
comedor emocional; c) 11-20, comedor emocional 
en cierta medida; d) 21-30 comedor emocional. El 
instrumento posee un α de Cronbach de 0.898, lo que 
indica una alta confiabilidad (11). 

Escala de Depresión de Hamilton

Los síntomas de depresión se evaluaron con una 
versión validad en español (12). La escala consta 
de 17 ítems, donde el puntaje mínimo es de 0 y el 
máximo de 52. Las puntuaciones superiores indican 
una mayor depresión y se agrupan de la siguiente 
manera: a) 0-7, no deprimido; b) 8-13, leve; c) 14-18, 
moderado; c) 19-22, grave; d) 23-52, muy grave. La 
escala reporta un α de Cronbach de 0.87 (12).

Análisis y gestión de datos

Las variables cualitativas se resumieron con 

INTRODUCCIÓN

La condición de estrés emerge cuando las exigencias 
de una situación exceden la capacidad adaptativa de 
un individuo. Esta condición se manifiesta a través 
de síntomas tanto físicos como emocionales. Los 
estudiantes universitarios, como grupo demográfico, 
exhiben niveles notables de estrés y trastornos 
de salud mental, en parte debido a las demandas 
académicas y los consiguientes cambios en su 
comportamiento para hacerles frente (1-4).

Es crucial investigar la relación entre el estrés, 
los cambios en el estado de ánimo y los patrones 
alimentarios, ya que el aumento de peso puede estar 
vinculado con el malestar psicológico. Investigaciones 
han documentado que las alteraciones en 
comportamientos, como un mayor consumo de 
alimentos y una disminución en la actividad física, 
están directamente relacionadas con este fenómeno 
(5). Asimismo, el estrés puede impactar en el 
estado de ánimo y las emociones, influyendo en los 
hábitos alimentarios. Estudios previos sugieren que 
individuos con un estado de ánimo positivo tienden a 
elegir alimentos más saludables (6).

El concepto de “comedores emocionales” describe 
a aquellos individuos que no manejan eficazmente 
sus emociones, lo que se refleja en cambios en 
sus patrones alimentarios. Estos cambios no 
están necesariamente motivados por la necesidad 
fisiológica de saciedad, sino más bien como respuesta 
a estados emocionales, como la depresión (7). Este 
comportamiento se asocia frecuentemente con un 
aumento en la frecuencia de ingestas y la elección de 
alimentos con alto contenido calórico (8).

Los estudiantes de Medicina, debido a los cambios 
en sus horarios de alimentación, las exigencias 
académicas y el ritmo de estudio, presentan una mayor 
susceptibilidad a desarrollar trastornos alimentarios 
y afectivos, incluyendo la depresión, lo cual puede 
impactar negativamente en su progreso académico 
(9). Investigar sobre todo esto no solo contribuirá 
a una comprensión más profunda de la interacción 
entre los factores psicológicos y alimentarios en esta 
población, sino que también sentarán las bases para 
implementar estrategias preventivas que apoyen la 
formación académica y profesional de los estudiantes 
de Medicina. En consecuencia, el objetivo de 
esta investigación fue determinar la relación entre 
alimentación emocional y la presencia de depresión 
en estudiantes de Medicina. 

METODOLOGÍA

Diseño y muestreo

Este fue un estudio observacional, descriptivo, de 
prevalencia y asociación cruzada (10), temporalmente 
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frecuencias y porcentajes, mientras que las variables 
cuantitativas con distribución normal con medias y 
desviaciones estándar. Las variables cualitativas 
ordinales pasaron a ser dicotómicas según la 
siguiente distribución para sus categorías: 

•	 Depresión: a) Sí (muy grave-grave-
moderado-Leve), b) No (no deprimido).

•	 Alimentación emocional: a) Si (comedor 
emocional-en cierta medida-poco), b) No (nada).

Se empleó chi cuadrado para reconocer la asociación 
entre variables categóricas dicotómicas (depresión y 
alimentación emocional) y se consideró significativa 
un valor de p≤0,05 bilateral.  Se calculó odds ratio para 
cuantificar el riesgo de ser agrupado con depresión 
de acuerdo a la presencia de alimentación emocional, 
para lo cual se utilizó un intervalo de confianza al 
95%. Se utilizó la correlación bilateral de Spearman 
para calcular la asociación o interdependencia 
de variables discretas (depresión y alimentación 
emocional). 

Asuntos éticos

El estudio fue aprobado por la Cátedra de Psicología 
Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). Los 
datos fueron tratados con confidencialidad, igualdad 
y justicia, respetando los principios de Helsinki. Los 
participantes que requirieron retroalimentación de 
la encuesta fueron invitados a escribir su dirección 
de correo electrónico y recibieron información o 
sugerencias útiles específicas.

RESULTADOS

El presente estudio involucró una muestra de 165 
estudiantes de Medicina de primer y segundo año 
en la Universidad Nacional de Asunción, cuyas 
edades fluctuaron entre 18 y 30 años, con una media 
de 18,9±1,754. El 66,7 % de los participantes eran 
mujeres. Con relación a su lugar de residencia, el 
52,7 % provenía de la ciudad de Asunción. Además, 
el 50,3 % de los encuestados pertenecía al primer 
año de la carrera de Medicina.

Con respecto a la alimentación emocional, evaluada 
a través del Cuestionario del Comedor Emocional 

de Garaulet et al. (11), el 18,2 % de los encuestados 
presentó un nivel de comedor emocional. Por su parte, 
con respecto a los síntomas depresivos, medidos a 
través de la Escala de Depresión de Hamilton (12), se 
encontró que 88,5 % tenía algún nivel de depresión. 
En términos de la gravedad de esta, se observó 
que el 32,7 % presentaba depresión leve; el 28,5 % 
moderada; el 15,2 %, grave y el 12,1 %, muy grave. 
La tabla 1 resume todos estos resultados.

Tabla 1. Características de la muestra (N=165).
Variables n %

Sexo
Femenino 110 66,7
Masculino 55 33,3

Residencia
Asunción 87 52,7
Central 76 46,1
Interior 2 1,2

Curso
Primer año 83 50,3

Segundo año 82 49,7

Alimentación 
emocional

Comedor emocional 30 18,2
En cierta medida 74 44,8

Poco 49 29,7

Nada 12 7,3

Depresión

Muy grave 20 12,1

Grave 25 15,2

Moderada 47 28,5

Leve 54 32,7

No deprimido 19 11,5

El análisis estadístico de los datos reportó 
asociaciones significativas entre variables clave. 
Se encontró una asociación entre la presencia de 
depresión y la alimentación emocional (OR 4,6; IC95 
%=1,237-17,103; p=0,014) (Tabla 2). Asimismo, se 
evidenció una correlación positiva entre los puntajes 
obtenidos en la Escala de Depresión de Hamilton y 
la Escala de Comedor Emocional de Garaulet et al. 
(rs=0,36; p<0,001), lo que indicó una relación directa 
entre la gravedad de la depresión y los patrones de 
alimentación influenciados por aspectos emocionales. 

Tabla 2. Depresión y alimentación emocional en estudiantes de Medicina (N=165).
Depresión

Si No Chi p OR (IC=95%)

Hambre 
Emocional

Si 138 15 6,046 0,014* 4,6  (1,237-17,103)
No 8 4

*Es significativo en el nivel=0,05 (bilateral).
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DISCUSIÓN

El objetivo principal de este estudio fue investigar 
la relación entre la alimentación emocional y la 
presencia de depresión en estudiantes de Medicina de 
la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. En la 
literatura revisada, no se encontraron publicaciones 
específicas que aborden la relación entre el hambre 
emocional y la depresión en estudiantes de Medicina 
en la población paraguaya. Sin embargo, se destaca 
el trabajo de Barcia Briones et al. (13), que señala que 
las emociones negativas, como la depresión, pueden 
influir en los hábitos alimentarios de estudiantes 
universitarios hispanohablantes al aumentar o 
modificar su ingesta.

En nuestro estudio, se observó que el 27,3 % 
de la población estudiantil presentaba depresión 
severa o muy severa, similar a los hallazgos de De 
Oliveira Tabalipa et al. (14), quienes reportaron una 
prevalencia del 32,8 % de depresión en su muestra. 
No obstante, el trabajo de Cobiellas Carballo et al. (15) 
identificó una prevalencia del 54,85 % de depresión en 
estudiantes de Medicina, una disparidad que podría 
atribuirse a la utilización de diferentes instrumentos 
de medición para evaluar la depresión.

Entre las personas con algún nivel de alimentación 
emocional en nuestra muestra, el 15 % presentaba 
algún grado de depresión. Una cifra cercana al 18 
% de depresión grave fue encontrada por Doumit R. 
(16), sugiriendo una afectación en los estudiantes 
que podría interferir con su aprendizaje y habilidades 
cognitivas. Además, Rodríguez Romero (17) relacionó 
la alimentación con las emociones en alumnos 
de postgrado, destacando que estas distorsiones 
podrían interferir con la adquisición de conocimientos, 
reducir la concentración y perjudicar la capacidad de 
asociación, aspectos cruciales durante la educación 
universitaria.

En cuanto a los patrones de comedor emocional, 
en nuestra muestra predominó “en cierta medida”, 
a diferencia del estudio de Rodríguez Romero (17), 
donde sobresalieron comedores poco emocionales. 
Esta disparidad podría explicarse por las diferencias 
en el rango de edad analizado (23-51 años) por el 
autor mencionado, así como por la observación de una 
población estudiantil de áreas académicas distintas 
(estudiantes de postgrado). Sin embargo, más del 
50% de su muestra mostró vínculos emocionales 
con la comida, similar a nuestros hallazgos y a otros 
estudios (12,18).

Herrera Kalincausky (19) describe que la conducta 
alimentaria puede verse influenciada por estados 
emocionales, al igual que el ánimo emocional 
puede afectar la alimentación. Del mismo modo, la 
investigación de Palomino Pérez (20) indica que las 
emociones experimentadas por los universitarios 

durante la alimentación son mayormente agradables.

Este estudio evidenció que las personas con 
depresión tienen casi cinco veces más chances 
de presentar alimentación emocional. Hallazgos 
similares se encuentran en el trabajo de Goldschmidt 
et al. (21), que también abordó el hambre emocional 
y la depresión, indicando un riesgo similar de 3,79 (IC 
95%: 1,02 – 7,46).

Es relevante mencionar las limitaciones de este 
estudio, como la posible existencia de estudiantes 
no diagnosticados con sintomatología depresiva, 
así como factores que pueden predisponer a la 
inestabilidad del estado de ánimo entre los estudiantes. 
A pesar de estas limitaciones, este estudio contribuye 
al corpus existente al explorar la relación entre la 
depresión y el hambre emocional en estudiantes 
de Medicina, además de ofrecer una estimación 
del riesgo de este trastorno frente a la depresión en 
estudiantes universitarios hispanohablantes.

En conclusión, este estudio nos permite determinar 
que existe asociación significativa entre depresión y 
alimentación emocional en estudiantes de Medicina, 
con mayores chances de desarrollo de estilos de 
comedor emocional entre los estudiantes deprimidos 
y con correlación positiva entre sus patrones de 
gravedad. 
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