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RESUMEN 
 

 

Andrea Viviana Ortiz Quiñonez  

aortiz4@utmachala.edu.ec 

CI: 0705518413 

 

 A nivel mundial, la obesidad se considera como un grave problema de salud pública, 

debido a que es un importante factor de riesgo para enfermedades no transmisibles, que 

son las de mayor carga de morbimortalidad en el mundo. Por esto, surge la urgencia de 

estudiar cómo prevenir la obesidad, con un enfoque que sea determinado y específico 

para cada grupo de personas. La combinación de la autoeficacia con los programas de 

prevención de la obesidad en los adolescentes se erige como una herramienta que 

posiblemente contribuya a disminuir los promedios de obesidad adolescente, destacando 

sus ventajas también en la esfera de la salud mental, la efectividad de la autoeficacia para 

orientar hacia conductas saludables y prevenir la obesidad, radica en la identificación del 

grado de autoeficacia, mientras más pronto sea, habrá mejores resultados, y la 

potenciación de la misma, mediante la motivación, reflexión e interiorización. En este 

sentido, el presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar el efecto de un programa 

de prevención de obesidad en adolescentes para el fortalecimiento de los hábitos 

saludables. Por otro lado, realizar propuestas que brinden promoción hacia los niños(as) 

y adolescentes y adquieran hábitos saludables de alimentación y actividad física, por la 

razón que son los elementos principales de la prevención primaria de la obesidad, a su 

vez existe una mejora en el estado de ánimo, beneficio para la salud mental y de esta 

manera determinar que la autoeficacia tiene gran impacto en la modificación de 

conductas, pero surge la necesidad de desarrollarse precozmente. 

 

PALABRAS CLAVES:   Adolescentes, Hábitos Saludables, Autoeficacia, Programas 

de Prevención.  
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ABSTRACT 
 

 

Andrea Viviana Ortiz Quiñonez  

aortiz4@utmachala.edu.ec 

CI: 0705518413 

Worldwide, obesity is considered a serious public health problem, because it is an 

important risk factor for non-communicable diseases, which are the ones with the highest 

burden of morbidity and mortality in the world. Therefore, there is an urgent need to study 

how to prevent obesity, with an approach that is determined and specific for each group 

of people. The combination of self-efficacy with obesity prevention programs in 

adolescents stands out as a tool that may possibly contribute to reducing adolescent 

obesity rates, highlighting its advantages also in the mental health sphere. The 

effectiveness of self-efficacy in guiding towards healthy behaviors and preventing obesity 

lies in the identification of the degree of self-efficacy - the earlier it is, the better the 

results - and its empowerment, through motivation, reflection and internalization. In this 

sense, the main objective of this work is to evaluate the effect of an obesity prevention 

program in adolescents for the strengthening of healthy habits. On the other hand, to make 

proposals that provide promotion to children and adolescents to acquire healthy eating 

habits and physical activity, because they are the main elements of primary prevention of 

obesity, in turn there is an improvement in mood, benefit for mental health and thus 

determine that self-efficacy has a great impact on behavior modification, but there is a 

need to develop early. 

KEY WORDS: Adolescents, Healthy Habits, Self-efficacy, Prevention Programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Sin lugar a dudas, la obesidad es un gran problema de la sociedad actual. No en vano, 

algunos autores, como (Suárez et al., 2017) la enuncian como la pandemia del Siglo XXI. 

Elementos tales como el sedentarismo, un uso creciente e invasivo de la tecnología, y la 

actual pandemia de Covid-19, han sido fundamentales para que las personas se vean 

obligadas a limitar su movilidad y con esto, se fomenta la obesidad. 

 

La obesidad en los adolescentes es uno de los principales problemas de salud a nivel 

pública y privada, por lo que está considerada como las enfermedades no infecciosas, y 

estas son las mayores tasas de índice de morbimortalidad a nivel mundial (Malo et al., 

2017). A su vez se indica que a partir de la obesidad surgen diversos problemas de salud 

física, como, por ejemplo, hipertensión, diabetes y a su vez sin lugar a duda afecta el 

estado emocional del adolescente (Vio y Kain, 2019). Por ende, se evidencia la necesidad 

de abordar posibles soluciones, para brindar prevención a la obesidad en niños, niñas y 

adolescentes.  

 

A más de tener un punto de vista la obesidad ha sido determinada como un factor de 

discriminación, en varios ámbitos sociales, siendo el ámbito educativo la principal fuente 

para evidenciar estos actos por los compañeros de clases. Existe una estrecha relación 

entre discriminación y obesidad, ya que las personas que experimentan el hecho de ser 

rechazadas por su condición física, llegan a generar un alto nivel de estrés, por ende, el 

proceso de obesidad mantiene una continuación en sus vidas tal como demuestran 

estudios de Hunte (2011) y Stepanikova et al (2017), citados por (Gómez et al., 2021).  

 

Por esto, surge la urgencia de estudiar cómo prevenir la obesidad, con un enfoque que sea 

determinado y específico para los adolescentes. En este sentido, el presente trabajo tiene 

como objetivo principal evaluar el efecto de un programa de prevención de obesidad en 

adolescentes para el fortalecimiento de los hábitos saludables, mediante una investigación 

bibliográfica. 
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD A TRAVÉS DE LA AUTOEFICACIA 

HACIA CONDUCTAS SALUDABLES 

 

 

Según Cano, indica que la obesidad es un problema de salud, que está caracterizada por 

un almacenamiento de excesiva acumulación de grasa corporal. Se determina que cuando 

se ingiere muchos carbohidratos y no se produce el gasto energético se evidencia en el 

peso corporal de los adolescentes, a su vez a esto acompañado del sedentarismo (Cano et 

al., 2017). Esta característica netamente física se ve potenciada por factores diversos, 

mismos que pueden ser alineados con la genética de la persona, con factores sociales, 

como el ritmo de vida y con factores psicológicos, que se determinan como el estrés, 

ansiedad y autoestima. 

Por lo tanto, de modo cultural, la obesidad es considerada como una patología que está 

presente en el ser humano (García et al., 2016), un problema de salud que se concluye 

como epidémica con múltiples factores (Bryce Moncloa et al, 2017), el poseer genes de 

familiares que padecen obesidad incrementa la posibilidad de que se desarrolle en las 

generaciones futuras, aun así, ellos nos compartan la convivencia física en el mismo 

espacio, o no compartan las mismas costumbres (Quiroga, 2017). 

Como señala Pajuelo (2017), el ciclo de la adolescencia está marcado por diversos e 

innumerables cambios fisiológicos, cognitivos y de carácter psicosocial. En esta etapa, 

los adolescentes están muy centrados en el aspecto físico, intentando acoplarse a 

diferentes modelos de belleza. Los cambios antes mencionados ponen a predisposición 

que el adolescente llegue a tener preocupación por su tendencia física, siendo así que en 

las mujeres en las mujeres buscan la delgadez, y los hombres, la musculatura (Negrete et 

al., 2019). En muchas ocasiones, cuando se presentan casos de obesidad, esta 

preocupación se traduce en la toma de medidas arriesgadas, que tienen un impacto 

negativo en la salud. 

Estadísticamente, a nivel mundial, la obesidad adolescente se ha incrementado en los 

últimos años. Como muestra de esto, Medina et al (2020) enuncian que, en México, en 

los últimos 30 años, las mujeres adolescentes (entre 12 y 19 años) con obesidad han 

aumentado; han pasado de un 30% en 2006 a un 39.2% en 2016; respecto a los 
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adolescentes masculinos con obesidad, han pasado de ser un 29.3% en 2006 a ser un 

33.5% en 2016. 

El tema de la obesidad en adolescentes es un tema de salud pública, y que, por 

consiguiente, conlleva un estudio añadido de los factores de riesgo que la sociedad 

incentiva, perjudicando a los jóvenes. Para algunos autores, estos factores de riesgo son 

ambientales, acompañados de hábitos alimentarios poco saludables y una insignificante 

actividad física (Bauzá et al., 2020). 

Lo preocupante de todo este panorama no es únicamente la situación del adolescente, sino 

también, la del futuro adulto, los hábitos inadecuados que mantienen dentro del vínculo 

familiar o en el entorno social  y el sedentarismo en la adolescencia pueden llegar a 

persistir en la edad adulta y de esta manera se pueden presentar diversos factores de riesgo 

como enfermedades cardiovasculares, diabetes y trastornos musculo esqueléticos y a su 

vez enfermedades entorno a la salud mental, que pueden conllevar  problemas 

alimenticios (Guerra et al., 2009). 

Centrando el análisis de la obesidad en adolescentes ecuatorianos, estudios realizados por 

Freire et al. (2013), citado en Vásquez et al. (2019), concluyen que el 26% de los 

adolescentes del Ecuador sufren de sobrepeso y obesidad, donde los más afectados son 

los adolescentes de 12 a 14 años, el 27% presenta esta patología, frente a los adolescentes 

de 15 a 19 años, con un 24,5% de obesidad y sobrepeso. 

De un estudio realizado a adolescentes en Quito y Ambato se desprende que, si bien la 

mayoría de los adolescentes tienen índices de peso y masa corporal normal, hay un 

porcentaje que preocupa, por poseer sobrepeso y obesidad, y que podría estar motivado, 

en parte, porque en los diversos establecimientos educativos de Ecuador no logran 

cumplir con los requisitos de una dieta balanceada ya que se obtiene con mucha más 

facilidad comida chatarra, por ende  diversas instituciones educativas no  fomentan el 

autocuidado de la salud físico en los estudiantes (Jara et al., 2018). 

De acuerdo a estudios se ha determinado la cantidad de adolescentes que presentan 

obesidad y sobrepeso, en Ecuador se han desarrollado estudios para lograr cotejar los 

datos de obesidad en adolescentes con respecto a los hábitos de éstos. Por ende, los 

adolescentes que presentan obesidad, mantienen una rutina inadecuada en sus 

alimentaciones, consumiendo productos alimenticios con un índice muy elevado de 
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carbohidratos, a su vez marcada de inactividad física, al contrario de los adolescentes que 

su índice de masa corporal se sitúa dentro de la normalidad (Borjas et al., 2018). 

Los factores genéticos, culturales y sociales tienen una incidencia directa en la obesidad 

de los adolescentes latinoamericanos, situación a la que los adolescentes ecuatorianos no 

escapan, por ende, se dan luces negativas, y tienen que ser evitadas dado que sino, en un 

futuro, el país contendrá una alta proporción de personas con problemas graves de salud 

(Olivan ,2018). El sector público también debe recordar que es obligación de los Estados 

el poner en práctica los fundamentos emanados de organizaciones internacionales como 

la OMS, dentro de los cuáles se encuentra la promoción de un estilo de vida saludable.  

Se ha apreciado que uno de los factores de riesgo más determinante para la obesidad 

adolescente es la falta de una dieta saludable, el consumo excesivo de dulces y de comida 

rápida, lo que, sumado a la carencia de ejercicios, falta de salud del sueño (Ibarra et al., 

2019), el sedentarismo y el abuso de la tecnología (TV y videojuegos, sobre todo), da 

como resultado un alto índice de adolescentes con obesidad y sobrepeso. 

Como se expresó en líneas anteriores, uno de los factores que tiene incidencia directa en 

la obesidad infantil es la falta de ejercicio, conocido también como sedentarismo. De igual 

forma, deficientes formas de alimentación contribuyen a la obesidad. 

Para ello, se debe establecer qué se entiende por hábitos y conductas saludables. 

Un hábito es una rutina que las personas se pueden desenvolver y realizar de manera 

diaria, en resumen, como una repetición de comportamientos, por otro lado, las conductas 

saludables se desarrollan dentro de la alimentación, horarios de sueño y las actividades 

físicas, para que se generen cambios en nuestra calidad de vida (Torres et al., 2019). Sin 

lugar a dudas que estas actividades habituales, o hábitos, pueden ser beneficiosos para la 

salud (por ejemplo, hacer ejercicio) o perjudiciales (fumar, por ejemplo).  

Frente a esta situación, se hace necesario comenzar a implementar programas dirigidos a 

padres, familiares y tutores de adolescentes, con el objetivo de dar capacitación sobre qué 

hábitos y conductas son saludables para los adolescentes, que pueden llegar hacer como 

talleres en diferentes puntos de la sociedad, acompañados de profesionales del campo de 

nutrición y acompañamiento psicológico, pueden coadyuvar a la pérdida sana de peso, en 

beneficio del adolescente, tanto en lo referente a su salud física como la salud mental 

(Calpa et al., 2021).  
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Jiménez et a., (2021), establece que con base a la Encuesta sobre Hábitos Saludables en 

Adolescentes (ENHASA), existen cuatro dimensiones que son consideradas como 

hábitos saludables para adolescentes entre las que se destacan: a) Alimentación:  cantidad 

de comidas al día, alimentarse en familia, ingesta de frutas, vegetales, carnes blancas, y 

comidas rápidas; b) Actividad física: realizar actividades con el núcleo familiar al menos 

3 veces por semana; c) Nuevas tecnologías: total de horas que se hace uso de teléfonos, 

videojuegos, televisión y d) Colegio y amigos: la manera en la cual se  dan las 

interacciones sociales. 

Por ende, los hábitos saludables mantienen una fuerte relación natural y directa con la 

autoeficacia, por cuanto existe una correlación de categorías de altos rango de 

autoeficacia y el nivel deportivo de una persona, de esta manera entendiendo que aquellas 

personas que poseen autoeficacia son más propensas a desarrollar y cumplir con los 

hábitos saludables que se propongan como meta para generar cambios en su salud física 

y estado emocional (Gómez et al., 2019). 

Como se revisó en el apartado anterior, la autoeficacia y los hábitos saludables están 

íntimamente ligados. En este panorama, aparecen los programas de prevención como 

forma de canalizar esta autoeficacia, y potenciar la capacidad de autoeficacia que poseen 

los adolescentes participantes, sobre esta base, se entiende que los hábitos que pueden 

llegar a colaborar para disminuir la obesidad en los adolescentes, son los saludables 

(Chuya, 2015). 

Por otra parte, se puede indicar que sumado a la pandemia que se está atravesando como 

lo es el Covid-19 ha impactado a todas las personas de manera negativa. Los y las 

adolescentes no son la excepción a estas consecuencias y diversas dificultades como los 

toque de queda, cuarentena y de una u otra forma esto ha hecho que incrementen los 

problemas del sedentarismo en ellos. Determinantemente por la inhabilidad de salir al 

ambiente libre para ejecutar actividades físicas, en el ámbito educativo lo que concierne 

a las clases virtuales por horas extensas y demás incidencias de la pandemia de Covid-19 

mantienen en preocupación a la comunidad de la salud por cuanto esto existe un elevado 

índice de sedentarismo (Alarcon, 2021). 

De manera concatenada, al incrementarse el sedentarismo, se disparan los problemas de 

salud física y de salud mental acompañado de lo emocional. El encierro, los problemas 
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económicos, así como la defunción de familiares, partidas repentinas e inesperadas, han 

calado hondo en la autoestima de los adolescentes, por lo que se deben buscar 

herramientas que colaboren al combate de estos problemas. 

La combinación de la autoeficacia con los programas de prevención de la obesidad en los 

adolescentes se erige como una herramienta que posiblemente contribuya a disminuir los 

promedios de obesidad adolescente, destacando sus ventajas también en la esfera de la 

salud mental. Por ende, los adolescentes que demuestren de manera determinante la 

decisión de tomar nuevos retos y de la misma manera demuestran empeño para 

cumplirlos, mantienen perseverancia y de esta manera logran cumplir los objetivos 

acompañado de una mejor salud física y psicoemocional (Aguiar et al., 2017). 

Un programa de prevención debe tener, como elementos fundamentales, objetivos 

planteados de manera previa y clara. Estos objetivos, deben ser diferenciados según la 

dificultad que revistan, es decir, si uno de los propósitos del programa es incrementar la 

autoeficacia, sería un fracaso que los adolescentes no pudieran superar el programa, dado 

que disminuiría su autoeficacia, afectando esa percepción de su capacidad de superar 

tareas. 

Por otra parte, no se debe descuidar la idea de que los adolescentes poseen, como todo 

ser humano, características propias, que los distinguen del resto del grupo. Por ello, los 

psicólogos y demás profesionales que apliquen el programa de prevención deben ser 

conscientes de estas diferencias y saber abordarlas, a su vez brindar campañas para que 

los adolescentes adopten nuevas medidas del autocuidado y aplicar los hábitos saludables 

que se impartan dentro de los enunciados publicitarios (Cruz y Morales, 2019).  

Sin embargo, si la dificultad de las tareas es creciente, esto permite que el adolescente se 

adapte a esta dificultad, supere los primeros obstáculos y se sienta capaz para superar el 

resto de obstáculos. Por ejemplo, el programa de prevención puede iniciar con una 

presentación clara, seguida de actividades recreativas y lúdicas, donde se expliquen los 

conceptos y propósitos del programa. La creación de lazos de amistad dentro de los 

grupos de participantes en el programa derivará en un sentimiento de comunidad y 

pertenencia (Monzonís, 2015). 

La autoeficacia en un determinado tiempo ha sido estudiada desde varios puntos de la 

psicología, para dar un entendimiento explícito al lector, que abarque la información 
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sobre la motivación y cómo las personas proceden a cumplir los retos u objetivos que se 

propongan, esta explicación ha sido de una u otro manera adaptado a las carreras de salud 

como enfermería y psicología, como parte fundamental del comportamiento de la salud 

tanto física como emocional. Por ende, la autoeficacia ha demostrado en varios estudios 

el impacto que tiene en las personas y sobre todo si va acompañado de hábitos saludables 

(Olivari y Urra, 2007) 

Es considerable relatar que el problema de salud de la obesidad tiene un alto índice de 

personas que lo padecen y los más preocupante es que aquellas cifras se elevan en un 

corto tiempo, inclusive la obesidad se la ha llegado considerar como un problema de salud 

de la generación milenio que está vigente, cabe recalcar que tanto en países de primer 

mundo como aquellos subdesarrollados. Por ende, se evidencia que las múltiples formas 

de atender esta situación que aqueja a varias adolescentes en el mundo, se ha considerado 

que la autoeficacia al desarrollarla en diferentes ámbitos de la vida, puede llegar a existir 

una mejora en la condición de vida (Gómez et al., 2017). 

En el marco del análisis sobre cómo la autoeficacia conduce hacia hábitos o conductas 

saludables surge la pregunta ¿Cómo la autoeficacia puede generar cambios o 

mejoramientos para la prevención de la obesidad? Este cuestionamiento se extiende por 

todo el análisis de la conducta humana. 

Desde los diversos análisis, se han efectuado investigaciones que van en relación con la 

idea de desplegar y ejecutar, estrategias que brinden la prevención del sobrepeso y la 

obesidad en los diferentes grupos de adolescentes, por el hecho de manifestar habilidades, 

valores, destrezas cognitivas y físicas. La propuesta renace de las bases del Grupo 

Internacional de Trabajo sobre Obesidad que lo desarrolla bajo un enfoque de prevención 

ante la enfermedad de la obesidad. Por ende, las estrategias planteadas de prevención han 

tenido una consideración muy importante en los programas de salud en la cual se ha 

desarrollado la autoeficacia, por la razón que brinda diversos beneficios (Gómez et al., 

2017). 

También se ha comprobado que cuando más alto es el nivel de la virtud de la eficacia 

desarrollada en el adolescente personal, mucho mayor será constancia e ímpetu de 

perseverancia para lograr las metas que se haya propuesto, a pesar de múltiples fracasos 

que comenta o errores que se le presenten mientras está atravesando el proceso. Puede 
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llegar a existir un compromiso determinado por la motivación que es parte de la 

autoeficacia, se lograra desarrollar diversos ajustes en los que comprenden hábitos de 

salud y se puede ser clave para reducir diversos problemas de salud físicos y mentales en 

los adolescentes (Gómez et al., 2017). 

El Grupo Internacional de trabajo sobre la Obesidad, persiste en brindar su enfoque de 

prevención a la salud pública, ya que es una de las enfermedades principales que están 

presente en los adolescentes de diversas partes del mundo, pero al insertar nuevas ideas y 

propuestas es importante resaltar y fortalecer la autoeficacia desde la convivencia 

familiar. especialmente en los niños porque la prevención resultará más sencilla, ya que 

ellos se desarrollan con las ideas claves de los hábitos saludables, que lo podrán poner en 

práctica a lo largo de su vida, a su vez será menos costosa y con efectividad garantizada, 

que cuando el problema de salud ya esté presente en la adolescencia (Velasco et al., 2018) 

De igual manera se ha podido evidenciar que la autoeficacia debe empezar a desarrollarse 

en la infancia y principalmente en los establecimientos educativos, debido a que es el 

ámbito donde adquieren conocimientos y destrezas, a su vez, diversas habilidades que 

tienen influencia con la cognición personal, por ende resulta primordial la promoción de 

las diversas herramientas que posibilitan la adquisición de nuevas destrezas y de esta 

manera se desarrolla el manejo adecuado del sobrepeso en los infantes se mantiene una 

correlación en la disminución de problemas de salud como diabetes, hipertensión, y lo 

que contempla a la salud mental, como ansiedad, depresión, problemas que acarrea con 

la alimentación (Rossi et al., 2019) 

Por ende, en las líneas anteriores demuestra la importancia de la autoeficacia, pero que 

necesita ser trabajada desde tempranas edades en los adolescentes, de tal forma que se 

influye en la conducta y actitud de las diversas personas, así, puede conducirse hacia 

hábitos saludables, basadas en la prevención de diferentes enfermedades, especialmente 

la obesidad. 

En la etapa de la adolescencia es mucho más complicado, los diversos cambios de la 

propio evolución del ciclo vital, lo que respecta a la sexualidad, a su vez cambios 

hormonales que de una u otra manera conducen a cambios de conductas de rebeldía, en 

la cual es casi imposible influir, porque el adolescente mantiene la idea de poseer un 

criterio formado, más sin embargo en los establecimientos educativos, se ha brindado una 
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mayor preocupación a los inconvenientes, y proporcionar herramientas en las cuales 

podrán desarrollar competencias y valores (Güemes et al., 2017). 

En la etapa de la adultez se considera que las personas suelen estar en un punto donde la 

obesidad se la considera patológica y ya no se puede prevenir, sino tratar tomando 

medidas correspondientes. La función principal de los programas de prevención de la 

obesidad radica como ya se ha señalado en los fragmentos anteriores en la prevención, y 

estipuladamente la infancia es la mejor etapa, por ende, la autoeficacia sin duda alguna 

debe ser desarrollada y trabajada con mucha motivación, de hecho, la motivación puede 

venir de personas particulares ya sean estos docentes, profesionales de diversas ramas o 

difusión de diversas campañas (Rossi et al., 2019). 

De tal manera, se indica que la efectividad de la autoeficacia para orientar hacia hábitos 

saludables y prevenir la obesidad en niños y adolescentes, radica el grado de la motivación 

y cuan desarrollada tenga la autoeficacia la persona, es decir entre más corto el tiempo 

que pueda desarrollar dicha categoría, más rápido habrán resultados y la potenciación de 

la misma, reflexionando y a su vez que exista una interiorización personal, para cumplir 

con las metas planteadas. 

Dentro de lo que concierne la motivación, existe una múltiple categorías y definiciones 

sobre ella, específicamente se comprende los logros a cortos o largos plazos que se 

proponen y se logra cumplir mediante perseverancia y constancia, de tal manera no radica 

la importancia del inicio, sino la continuidad de la actividad para que de una u otra manera 

alcanzar los objetivos o metas, que la persona se plantee. La motivación es predominante 

a la posibilidad de una meta que la persona desea alcanzar, el cual le brinda satisfacción 

y de esta manera cubre la necesidad que carecía (González, 2019). 

Los programas de prevención de la obesidad determinadamente buscan hacer frente a esta 

problemática y conjuntamente va en relación con la voluntad y motivación de cada 

persona, no existe autoeficacia cuando no se brinda la motivación y por ende no se puede 

prevenir si la autoeficacia no está desarrollada en la persona, porque, de hecho, se encarga 

del rol de autocuidado, y tener una concentración en la dimensión de las dificultades, de 

esta manera se puede prevenir enfermedades físicas y mentales. Los adolescentes al tener 

fortalezas pueden llegar adoptar con facilidad hábitos saludables a su vez también pueden 

alejar las conductas que no son beneficiosas para su salud (Chavarría y Barra 2014). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Para concluir, la obesidad ha marcado un gran impacto en los adolescentes que no 

mantienen hábitos saludables y esta situación ha generado a nivel psicoemocional 

que afecte a la autoestima del adolescente, conjuntamente pueden presentar 

episodios de ansiedad y aislarse de su círculo social y que va en acompañamiento 

a su salud física por el desarrollo de múltiples enfermedades como las principales 

que se puede generar es la diabetes e hipertensión. 

 

 

  Para que se demuestre la efectividad de los programas de prevención de la 

obesidad se debe llevar una documentación completa y detallada de los progresos 

en materia de actividades deportivas, mejora de la alimentación, donde se 

evidencien, los retrocesos, así como las medidas que se implementaron para frenar 

este retroceso. De esta documentación, se podrá extraer qué medidas son las que 

presentan resultados positivos, cuáles negativos y qué medidas son irrelevantes 

para cumplir con el objetivo o los objetivos del plan. 

 

 

 Finalmente, no se puede dejar de lado, que las diversas propuestas de estudios, 

ponen de manifiesto que promover que los niños(as) adquieran hábitos saludables 

de alimentación y actividad física son las categorías primarias para de la 

prevención obesidad, de esta manera puede llegar a existir una mejor en el estado 

de ánimo que engloba a la salud mental y calidad de vida acompañado de la  salud 

física, desde luego se  determina que la autoeficacia tiene gran impacto en la 

modificación para el mejoramiento de conductas, pero a su vez surge la principal 

necesidad de desarrollarse en los años primarios de la persona.  
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