
Journal of Psychopathology and Clinical Psychology / Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 26 (3), 217-235, 2021

doi: 10.5944/rppc.28064 J. Psychopathol. Clin. Psychol. / Rev. Psicopatol. Psicol. Clin. 
https://www.aepcp.net ISSN 1136-5420
http://revistas.uned.es/index.php/rppc © Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología

Journal of Psychopathology and Clinical Psychology / Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 2021, Vol. 26 (3), 217-235

Trastornos de la conducta alimentaria, experiencias adversas vitales 
e imagen corporal: Una revisión sistemática

Ester Idini1, Alberto Barceló-Soler2, Mayte Navarro-Gil3, Pamela Paredes-Carreño1,  
Daniel Pérez-Tausia4 y Javier García-Campayo1,2

1Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España
2Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, Zaragoza, España

3Universidad de Zaragoza, Zaragoza, España
4Hospital Royo de Vilanova, Zaragoza, España

Eating disorders, life stressful events and body image:  
A systematic review

Abstract: Our objective was to clarify the relationship between adverse life events and the altered body image in eating 
disorders. We reviewed English and Spanish papers indexed in MEDLINE, PsycINFO and ScienceDirect from the last 10 
years. We included 16 studies of which 37.5% focus on eating disorders. Sexual abuse, physical abuse, domestic violence, 
bullying and having experienced multiples adverse life events have been associated with overweight patients and high body 
dissatisfaction. Emotional abuse has been associated with underweight and body shape concerns. Posttraumatic symptoms and 
emotion dysregulation have been identified as mediating factors. Eating disorder psychopathology could be the response to a 
bad regulation of negative emotion coming from different adverse life events and this mechanism could underlie patiens’ body 
dissatisfaction. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es esclarecer la relación entre experiencias adversas vitales y la alteración de la imagen 
corporal en los trastornos alimentarios. Se han revisado trabajos en inglés y castellano indexados en MEDLINE, PsychoINFO 
y ScienceDirect en los últimos 10 años. Se han incluido 16 estudios de los cuales, el 37.5% se centra en trastornos de la 
alimentación. El abuso sexual, el físico, la violencia intrafamiliar, el acoso escolar y la suma de diferentes experiencias adversas 
vitales identifican pacientes con sobrepeso y alta insatisfacción corporal. El abuso emocional se ha asociado a bajo peso y 
preocupación entorno a la figura. La relación con la imagen corporal está mediada por clínica postraumática y la desregulación 
emocional. La clínica alimentaria es una respuesta a un mal manejo de emociones negativas derivadas de diferentes experiencias 
adversas y este mecanismo podría estar en la base de la insatisfacción corporal de los pacientes.
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Introducción

Desde que se describió el primer caso moderno de 
anorexia nerviosa (Lasegue, 1873), los trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA) han ido cobrando protago-
nismo por el aumento de su incidencia, su morbi-morta-
lidad y la aparición a edades cada vez más tempranas, 
así como en la edad adulta (Micali et al., 2017; Treasure 
et al., 2020). Se trata de enfermedades psiquiátricas que 
se explican desde un modelo biopsicosocial, habiéndose 
observado un cambio en la presentación fenomenológica 
a lo largo de los años (Treasure et al., 2018). En el ma-
nual diagnóstico DSM-5 (American Psychiatric Asso-
ciation, 2014) se encuentran, dentro del epígrafe TCA, la 
anorexia nerviosa con sus variantes restrictiva, purgativa 
y mixta, la bulimia nerviosa, el trastorno por atracón, la 
pica, el trastorno de la rumiación, la anorexia nerviosa 
atípica, la bulimia subclínica, el trastorno por atracón 
subclínico y el TCA no especificado. 

En su presentación fenomenológica, al debut de la 
enfermedad, se describen cambios en los hábitos alimen-
tarios, que pueden ir desde la restricción de las comidas 
hasta la presencia de ingesta compulsiva asociada a vo-
mito postprandial, en un intento de controlar el peso. La 
autoestima de estos pacientes suele estar excesivamente 
influenciada por la apariencia, presentando habitual-
mente una alta insatisfacción corporal (Treasure et al., 
2020); además suelen presentar una alteración del estado 
de ánimo, conductas impulsivas de riesgo como tenden-
cia autolesiva, y comorbilidad con otras patologías psi-
quiátricas (Treasure et al., 2020). Actualmente, repre-
sentan un alto coste para los servicios sanitarios y un 
sufrimiento para los pacientes y sus familias (Wildes y 
Marcus, 2013; Wufong et al., 2019). Entre los factores 
que influyen en el desarrollo y curso del trastorno encon-
tramos la ansiedad, la depresión, la presencia de rasgos 
obsesivos compulsivos, como el perfeccionismo, la baja 
autoestima, el aislamiento social y la dificultad en la re-
gulación emocional (Anderluh et al., 2003; Egan et al., 
2013; Treasure et al., 2020). Respecto al tratamiento, las 
principales dificultades son el retraso en el diagnóstico, 
la comorbilidad psiquiátrica, el bajo peso, la adicción a 
tóxicos y la presencia de complicaciones médicas 
(NICE, 2017). A pesar de una correcta implementación 
de los tratamientos psicológicos solo se recuperan un 
50% de las personas, y del resto, el 30% mejora parcial-
mente, mientras que el 20% se cronifica presentando de-
terioro social y laboral (Helverskov et al., 2010; NICE, 
2017). En los pacientes más resistentes se han descrito 
altos niveles de preocupación por el peso y la figura cor-
poral (Marco et al., 2004). Dicha preocupación entorno 
al cuerpo y la representación que tienen los pacientes de 

su figura es una de las principales responsables de las 
recaídas tras la recuperación ponderal y psicopatológica 
(Keel et al., 2005; Tabri et al., 2015) y uno de los aspec-
tos más difíciles de tratar con los abordajes actualmente 
presentes (Vaquero-Cristóbal et al., 2013; Cook-Cotto-
ne, 2015; Paxton y McLean, 2010; Sepúlveda et al., 
2002). 

En la construcción de la identidad corporal confluyen 
factores cognitivos, afectivos, neurológicos y sociales 
(Shilder, 1935; Rosen, 1992; van den Berg et al., 2007; 
Quick y Byrd-Bredbenner, 2014; Tylka, y Wood-Barca-
low, 2015). Se distingue, por un lado, el «esquema cor-
poral» que se organiza a nivel cerebral a partir de per-
cepciones táctiles, visuales, espaciales y nos permite 
estimar adecuadamente nuestra silueta y, por otro lado, 
la «imagen corporal», constructo más complejo al con-
fluir en él deseos, necesidades, emociones, cogniciones 
y relaciones con otras personas (De Vignemont, 2009). 
La magnificación/sobreestimación de la silueta es lo que 
define la distorsión de la imagen corporal que, según al-
gún estudio en anorexia nerviosa (Grunwald et al., 2002) 
depende de la alteración del córtex parietal derecho, 
mientras que las actitudes y pensamientos negativos ha-
cia el cuerpo determinan nuestra insatisfacción corporal 
(Hayaki et al., 2002). Aunque la preocupación entorno al 
cuerpo no es patognomónica de los trastornos alimenta-
rios, en estos pacientes la distorsión de la imagen y la 
insatisfacción corporal asumen una dimensión más com-
pleja por como representan, sienten y viven su cuerpo 
que se transforma en un enemigo portador de sensacio-
nes displacenteras (González-Carrascosa et al., 2013; 
Salaberria et al., 2007; Lethbridge et al., 2011; Bedo-
ya-Hernández y Marín-Cortés, 2010). 

En las últimas dos décadas, en psiquiatría se ha acep-
tado la presencia del estrés como factor implicado en la 
etiopatogenia de las enfermedades mentales (Herbert, 
1997). Se puede definir el estrés como el conjunto de 
adaptaciones a nivel neuroendocrino e inmunológico 
que el organismo pone en marcha frente a cualquier 
evento que vive como amenazante. Diferentes estudios 
han evidenciado como el estrés psicosocial que se asocia 
a experiencias adversas vitales se relaciona con una ma-
yor morbi-mortalidad tanto de enfermedades mentales, 
como de otras patologías médicas (Trucco, 2002; Devi et 
al., 2019). Entre las diferentes experiencias que se gene-
ran en las etapas de la infancia, adolescencia y adultez 
que se han asociado al desarrollo y evolución de los 
TCA (Carretero-Garcia et al., 2012; Molendijk et al., 
2017) se cuentan las que derivan de situaciones imperso-
nales como desastres naturales (incendios, terremotos), 
y las que se generan en las relaciones interpersonales sea 
con extraños (guerras, violaciones, hurtos, agresio-

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=M. L. Molendijk&eventCode=SE-AU
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nes…) o dentro de las relaciones de apego, describién-
dose en los diferentes estudios, el abuso emocional que 
implica la humillación y las críticas, el abuso físico 
cuando hay agresiones, el abuso sexual, la negligencia 
emocional que implica el rechazo, la negligencia física 
cuando no se atiende a las necesidades básicas, y la vio-
lencia sexual entre otros (Kira et al., 2008). 

En TCA se han reportado prevalencias de experien-
cias adversas vitales que van desde un 5% hasta un 66% 
(Neumark-Sztainer et al., 2000; Fosse y Holen, 2006). 
Además de los eventos descritos, se han evaluado acci-
dentes de tráfico, pérdida de seres queridos, violencia de 
género, riesgo de muerte por enfermedad grave y acoso 
escolar como situaciones generadoras de daño (Strie-
gel-Moore et al., 2002; Lejonklou et al., 2014; Strie-
gel-Moore y Bulik, 2007), observándose, en los últimos 
años, un aumento importante de estudios realizados so-
bre experiencias adversas y su relación con la gravedad 
de la clínica alimentaria (Caslini et al., 2016; Pignatelli 
et al., 2017; Trottier y MacDonald, 2017). Todavía no 
hay datos suficientes para que se consideren factores 
pronósticos de la enfermedad, pero se han identificado 
posibles mediadores asociados que empeoran el trastor-
no, y que podrían ser diana de tratamiento, como la clí-
nica postraumática (Isooma et al., 2015; Malinauskiene 
y Malinauska, 2018), la desregulación emocional (Mills 
et al., 2015) y las experiencias disociativas (Moulton et 
al., 2015; Palmisano et al, 2018). Algún autor sugiere la 
asociación entre experiencias adversas vitales y una 
construcción negativa del self a través del desarrollo de 
una afectividad negativa (Schore, 2003). El modelo 
transdiagnóstico de los TCA, elaborado por Fairburn et 
al. (2003), señala como la alteración de la imagen corpo-
ral es una de las características común a todas las catego-
rías diagnosticas. Sin embargo, los estudios centrados en 
la relación entre experiencias adversas vitales y la iden-
tidad corporal son pocos frecuentes. Los encontrados, 
más que analizar su relación con la distorsión de la ima-
gen corporal se centran en evaluar el tipo de asociación 
con el peso y la insatisfacción corporal, siendo los resul-
tados bastantes controvertidos (Treurer et al., 2005; 
Taylor, et al., 2006). Diferentes estudios han evaluado la 
asociación entre el tipo específico de situación poten-
cialmente traumática y la alteración de la imagen corpo-
ral, siendo la violencia sexual, el abuso emocional y el 
físico asociados a una mayor insatisfacción corporal sea 
en población sin diagnóstico clínico que en pacientes 
con TCA (Kenardy y Ball, 1998; Grilo y Masheb, 2001; 
van Gerko et al., 2005; Preti, et al., 2006). 

Considerando que la insatisfacción corporal es un 
factor perpetuador del TCA, y la distorsión de la imagen 
un elemento psicopatológico clave de este tipo de tras-

tornos, unido al aumento de la incidencia, su alta morbi-
mortalidad, así como su escasa respuesta a los tratamien-
tos, se estima relevante profundizar en el conocimiento 
de cómo las experiencias adversas vitales contribuyen 
en el desarrollo de la imagen corporal. Hasta donde al-
canza nuestro conocimiento, no hemos encontrado nin-
guna revisión reciente sobre el tema. Nuestra hipótesis 
es que, tras vivenciar experiencias traumáticas sobre 
todo en una edad vulnerable los pacientes desarrollan 
una sensación de inseguridad y, al no poder controlar los 
eventos derivados de la experiencia, crean una falsa sen-
sación de seguridad a través del control del cuerpo y la 
comida. Creemos que la insatisfacción corporal de las 
pacientes deriva de un mal manejo de las emociones ne-
gativas ligadas a la experiencia adversa vital que se tra-
duce en afectividad negativa asociada a la alteración de 
la imagen corporal. Expuesto lo anterior, el objetivo de 
este trabajo ha sido revisar y sintetizar de forma crítica 
los estudios publicados en los último 10 años sobre ex-
periencias adversas vitales, TCA e imagen corporal para 
esclarecer el tipo de relación que existe entre dichas ex-
periencias y la imagen corporal. La pregunta que quere-
mos contestar es si la relación que existe entre las expe-
riencias aversas vitales y la imagen corporal, es directa 
como ya se describió en algún estudio (Madowitz et al., 
2015) o es determinada por posibles mediadores que po-
drían representar diana de tratamiento.

Método

Esta revisión se desarrolló siguiendo las pautas y 
orientaciones de la guía PRISMA (Moher et al., 2015).

Búsqueda y fuentes de información

Realizamos una búsqueda inicial en las bases de da-
tos MEDLINE, PsycINFO y ScienceDirect. En todas las 
bases se introdujeron las 4 secuencias de términos (espe-
cificando en todos los campos) indicadas: 1) «eating di-
sorders» AND «childhood trauma» AND «body image», 
2) «eating disorders» AND «life stressful events» AND 
«body image», 3) «eating disorders» AND «childhood 
trauma» AND «body dissatisfaction», 4) «eating disor-
ders» AND «life stressful events» AND «body dissatis-
faction». Se cruzaron también en lugar de «eating disor-
ders», los términos «bulimia nervosa», «anorexia 
nervosa», «binge eating disorder», y «disordered ea-
ting» con sus equivalentes en castellano. Se finalizó la 
búsqueda el 15 de junio del 2020. También se realizó una 
búsqueda a través de la bibliografía de los artículos fina-
les. El proceso se indica en el diagrama de flujo a conti-
nuación.

https://www.tandfonline.com/author/Pignatelli%2C+Annalisa+M
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Selección y elegibilidad de los estudios

Cuatro de los seis autores revisaron los resúmenes de 
los artículos una vez eliminados los duplicados; si había 
duda en relación a la elegibilidad decidían de forma con-
sensuada los otros dos autores del grupo de trabajo. Los 
criterios de selección de los estudios fueron: (1) los tra-
bajos trasversales y longitudinales; (2) los que evalua-
ban la relación entre experiencias adversas vitales a lo 
largo de infancia, adolescencia y edad adulta, y la clínica 
alimentaria; (3) los realizados en pacientes con TCA y 
en población no clínica con presencia de hábitos alimen-
tarios inadecuados; (4) los publicados entre el 2010 y el 
2020, en lengua inglesa, francesa, italiana o castellana. 
En cuanto a los criterios de exclusión fueron los estudios 
de casos clínicos aislados, los que se centraban en otras 
patologías, y trabajos con N inferior a 30.

Proceso de extracción de los datos

Los datos de los trabajos analizados se han extraído 
en relación al tipo de estudio, la población en la cual se 
llevó a cabo, la n muestral, el tipo de experiencia adversa 
vital recogida, los instrumentos de evaluación utilizados 
en la metodología, y los resultados relativos a la relación 
entre experiencia adversa, distorsión e insatisfacción 

corporal. La extracción fue realizada por dos autores y, 
cuando no había consenso decidía un tercero del grupo. 

Codificación y análisis de los datos

Las variables se codificaron y registraron en hojas 
predefinidas por dos de los autores. De cada trabajo se 
indicó el autor, el año y el país de realización, además de 
dividirlo según fuesen transversales o longitudinales ya 
que se permite sacar conclusiones con respecto al tipo de 
relación causal. Con respecto a los participantes se dis-
tinguió entre pacientes con TCA en tratamiento, y pobla-
ción no clínica, cuando los participantes provenían de 
grupos sin diagnostico establecido, codificando la pro-
veniencia de los mismos como población clínica en el 
primer caso, y comunitaria en el segundo. De la muestra 
se registró el sexo (porcentaje de mujeres) para poder 
valorar diferencia de género y la edad con rango y devia-
ción típica. Las características de las experiencias vitales 
adversas que se tuvieron en cuenta fueron el tipo especí-
fico, si se había repetido en el tiempo, la etapa vital en la 
cual había ocurrido, el impacto subjetivo de la misma y 
el número de situaciones adversas vividas. En relación a 
los cuestionarios empleados en los estudios se han codi-
ficados según recogiesen las variables experiencia ad-
versa vital y los usados para la imagen corporal. De los 

Figura 1. Diagrama de flujo.

Artículos identificados en MEDLINE, 
PsycINFO y ScienceDirect: (n = 549) 
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resultados sobre la relación entre la experiencia adversa 
vital y la imagen corporal se han registrado el tipo de 
correlación y la presencia de eventuales factores media-
dores si los autores los describían; se han registrado ade-
más diferencias de género. Al no ser el objetivo de este 
trabajo la realización de un meta-análisis, ni incluir la 
revisión estudios comparativos de tratamiento, no se cal-
cularon los tamaños de efecto de los diferentes trabajos. 
Se ha realizado posteriormente un análisis cualitativo y 
cuantitativo descriptivo que se resume en la Tabla 1. 

Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios 
individuales 

Para determinar la calidad de los estudios, dos auto-
res utilizaron de manera independiente la herramienta de 
evaluación de riesgo de sesgo para estudios no randomi-
zados (por sus siglas en ingles RoBANS) (Kim et al., 
2013) dado que trata de estudios observacionales. Esta 
herramienta incluye seis posibles áreas con riesgo de 
sesgo: selección de participantes; variables de confu-
sión; medida de exposición; cegamiento de la evaluación 
de resultado; resultados incompletos; e informe selecti-
vo de resultados. De cada área se indica si el riesgo de 
sesgo es alto, bajo o no claro. En aquellos casos en los 
que no hubiera un acuerdo entre los autores en alguna de 
las áreas evaluadas, el autor principal de este trabajo fue 
consultado y tomaba la decisión final.

Resultados

Análisis descriptivo de los estudios

De los 549 títulos iniciales identificados tras la bús-
queda inicial, 220 fueron eliminados al tratarse de dupli-
cados. Los 329 resúmenes restantes fueron analizados y 
se eligieron 56 artículos para el análisis a texto comple-
to, a los cuales se añadieron 5 artículos provenientes de 
la revisión de bibliografía. A señalar una revisión no sis-
temática (Madowitz et al, 2015) de la cual se considera-
ron elegibles 3 artículos (Treurer et al., 2005; Eubanks et 
al., 2006; Preti et al., 2006) que finalmente se excluyeron 
al no cumplir el criterio del año de realización del estu-
dio (2010-2020). Tras eliminar los 45 trabajos que no 
incluyan la imagen corporal en la presentación de los 
resultados, finalmente se han incluido en la revisión los 
16 (26.2%) que hacían referencia o evaluaban específi-
camente la relación entre las experiencias adversas vita-
les y la alteración con la imagen corporal. Los trabajos 
son representativos de 3 continentes habiéndose realiza-
do en Europa (Villarroel et al., 2012; Guillaume et al., 
2016; Tagay, et al., 2014; Backholm et al., 2013; Kothari 

et al., 2015; Roenholt et al., 2012; Longo et al., 2020), 
Américas (Mason et al., 2015; Hicks White et al., 2018; 
Groff Stephen y Wilke, 2016; Dunkley et al., 2010; 
Bakalar et al., 2018; Richardson et al., 2014; Vartanian 
et al., 2018) y Oceanía (Brooke y Mussap, 2013; Mit-
chinson et al., 2018).

En relación a los participantes el 37.5% se ha realiza-
do en población TCA (Hicks White et al., 2018; Guillau-
me et al., 2016; Backholm et al., 2013; Dunkley et al., 
2010; Tagay et al., 2014, Longo et al., 2020) y el resto 
(62.5 %) en población sin diagnóstico clínico (Richard-
son et al., 2014; Mason et al., 2015; Mitchison et al, 
2018; Groff Stephen y Wilke, 2016; Vartanian et al., 
2018; Roenholt et al., 2012; Brooke y Mussap, 2012; 
Villarroel et al., 2012; Bakalar et al., 2018), con la ex-
cepción de que en uno parte de la muestra tenía antece-
dentes de TCA (Kothari et al., 2015). Las n muestrales 
en los estudios de población clínica son inferiores a los 
200 pacientes excepto en el de Backholm et al., (2013) 
en el cual los participantes se reclutan desde una base de 
datos nacional sueca, donde están incluidos todos los pa-
cientes que habían sido tratados por TCA, y que llega a 
los 4524. En los otros trabajos los participantes se reclu-
tan entre pacientes atendidos a nivel ambulatorio u hos-
pitalario (Hicks White et al., 2018; Guillaume et al., 
2016; Dunkley et al., 2010; Tagay et al., 2014; Longo et 
al., 2020). Las categorías diagnosticas evaluadas son 
anorexia nerviosa (n = 1141), bulimia nerviosa (n = 
1591), trastorno por atracón (n = 531) y TCA no especi-
ficado (n = 1853) y el % de mujeres representado varía 
entre el 72% y el 100%. Las muestras de los estudios con 
población comunitaria se han reclutado entre jóvenes 
universitarias (Groff Stephen y Wilke, 2016; Brooke y 
Mussap, 2013; Villarroel et al., 2012), nacidos en 1984 
(Roenholt et al., 2012), adolescentes de institutos (Ri-
chardson et al., 2014), hijos de enfermeras (Mason et al., 
2015), mujeres embarazadas (Kothari et al., 2015), jóve-
nes adultos entre 18 y 30 años mediante publicidad en 
plataforma digital (Vartanian et al., 2018), jóvenes de 
más de 15 años representativos de barrios rurales y urba-
nos del sud de Australia (Mitchison et al., 2018) y perso-
nal militar (Bakalar et al., 2018) con un porcentaje de 
mujeres entre el 47% y el 100%. El estudio de Vartanian 
et al. (2018) hace referencia a un tercer género que defi-
ne como «otro», aunque no se indica a que se refiere en 
concreto. En cuanto a la edad de las muestras en 5 
(31.2%) trabajos se incluye población infanto-juvenil 
(Hicks White et al., 2018; Guillaume et al., 2016; Mit-
chison et al., 2018; Richardson et al., 2014; Mason et al., 
2015), siendo el resto en adultos (rango: 18-100). 

Respecto al diseño de los estudios 3 (18.7%) son lon-
gitudinales (Richardson et al., 2014; Kothari et al., 2015; 
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Mason et al., 2015), 4 (25%) transversales prospectivos 
(Mitchison et al, 2018; Hicks White et al, 2018; Groff 
Stephen y Wilke, 2016; Guillaume et al., 2016), 9 
(56.2%) transversales retrospectivos (Backholm et al., 
2013; Dunkley et al., 2010; Vartanian et al., 2018; Tagay 
et al., 2014; Brooke y Mussap, 2012; Villarroel et al., 
2012; Roenholt et al, 2012; Bakalar et al., 2018; Longo 
et al., 2020). 

Dado el aumento de interés sobre la repercusión de 
las experiencias adversas vitales en la salud mental, en 
los últimos años se han desarrollado diferentes test vali-
dados para la recogida de las mismas, aunque en muchos 
trabajos se suelen utilizar cuestionarios elaborados por 
los autores dificultando las generalizaciones (Donald, 
2012). De los trabajos revisados (en la Tabla 2 se resu-
men los principales instrumentos utilizados en los traba-
jos de esta revisión) en el 43.7% de los casos se recurre 
a cuestionarios propios (Backholm et al., 2013; Kothari 
et al., 2015; Hicks White et al., 2018; Groff Stephens y 
Wilke, 2016; Richardson et al., 2014; Mason et al., 2015; 
Roenholt et al., 2012), y en el resto, a no ser que se eva-
lúen situaciones específicas como en el estudio de 
Bakalar et al, (2018) en personal militar, el test más uti-
lizado es el cuestionario de trauma infantil (CTQ; Ber-
nstein y Fink, 1998). En cuanto a la evaluación de la 
imagen corporal, en nuestra revisión 4 (25%) estudios la 
evalúan mediante el IMC (Richardson et al., 2014; Ma-
son et al., 2015; Roenholt et al., 2012; Hicks White et 
al., 2018), en dos (12.5%) se ha utilizado entrevista di-
recta preguntando a los participantes cual creían que era 
su peso y comparándolo con el real para evaluar la dis-
torsión corporal y si estaban satisfechos con el mismo 
para evaluar la insatisfacción (Groff Stephen y Wilke, 
2016; Mitchison et al., 2018). En los otros se han utiliza-
dos cuestionarios validados siendo el más usado (56.2% 
de los estudios) el cuestionario de evaluación de trastor-
nos alimentarios (EDE-Q; Fairburn y Beglin, 1994), au-
toadministrado con 37 ítems (respuesta tipo Likert) que 
contiene 4 subescalas que evalúan las preocupaciones 
sobre la silueta (Backholm et al, 2013; Bakalar et al., 
2018; Brooke y Mussap, 2013; Guillaume et al., 2016; 
Kothari et al, 2015; Mitchison et al, 2018; Vartanian et 
al, 2018; Villarroel et al., 2012; Longo et al., 2020), cuya 
consistencia interna es de 0.92. También se han utilizado 
(Brooke y Mussap, 2013; Tagay et al., 2014) las subesca-
las de obsesión para adelgazar del inventario de trastor-
nos alimentarios versión 2 (EDI-2; Garner, 1993) y 3 
(Garner, 2004), cuestionarios de 91 ítems que evalúan 
diferentes aspectos cognitivos y conductuales de los 
TCA (consistencia interna: 0.82); la escala sobre obse-
sión para la musculación (consistencia interna: 0.82) de 
McCreary (2007) en el estudio de Brooke y Mussap 

(2012), y el Body shape questionnaire (BSQ; Cooper et 
al., 1987), cuestionario auto aplicado de 34 ítems que 
evalúa miedo a engordar, baja autoestima ligada a la 
apariencia, insatisfacción corporal y cogniciones asocia-
das al peso (consistencia interna: 0.95), en el de Dunkley 
et al., (2010) (véase Tabla 2).

Análisis de la variable experiencias adversas vitales

Una de las dificultades metodológicas que se encuen-
tran cuando se evalúan las experiencias adversas vitales 
en TCA es la presencia de diferentes formas de categori-
zarlas y que, a veces, impiden generalizar los resultados 
(Trottier, y MacDonald, 2017). Para extraer los datos re-
lativos a las experiencias estudiadas hemos adoptado la 
clasificación de Kira et al., (2008) ya que permite tener 
en cuenta dos dimensiones: la que depende del funciona-
miento individual y la que se asocia a la experiencia en 
sí; hemos entonces valorado el tipo específico de situa-
ción adversa, la etapa vital en la cual ocurre, el impacto 
subjetivo de la misma, y el número total en caso de refe-
rir más de una (polivictimización) resumiéndose los re-
sultados en la Tabla 3. El 93.7% de los estudios exploran 
las experiencias acaecidas durante la infancia, y de estos 
5 (32.2%) incluyen la que ocurren en la edad adulta 
(Bakalar et al., 2018; Mitchinson, et al., 2018; Kothary, 
et al., 2015; Tagay, et al., 2014; Backolm, et al., 2013). 
El trabajo de Groff Stephen y Wilke (2016), solo incluye 
situación adversa en edad adulta (véase Tabla 3).

Análisis de los resultados sobre la correlación entre 
experiencias adversas vitales e imagen corporal

Si consideramos el tipo específico de situación adver-
sa sea el abuso físico, sea el emocional que el sexual pa-
decido en la infancia se han asociado a un IMC elevado o 
bajo y a alta insatisfacción corporal; más específicamen-
te, el abuso emocional se reporta con más frecuencia en 
personas con bajo peso, mientras que el abuso físico y el 
sexual se relacionan con un peso alto (Mason et al., 2015; 
Kothary et al. 2015; Dunkley et al., 2010; Richardson et 
al., 2014; Vartanian et al., 2018; Tagay et al., 2014; Roen-
holt et al., 2012; Longo et al., 2020). El estudio de Gui-
llaume et al., (2016), en la relación entre experiencias 
adversas e insatisfacción corporal, distingue como el 
abuso emocional se asocia con más frecuencia a la preo-
cupación por la figura corporal mientras que el físico se 
asocia a la preocupación por el peso. En todos los estu-
dios revisados la correlación descrita es positiva excepto 
en el de Villarroel et al. (2012) que describe una asocia-
ción negativa entre abuso físico e insatisfacción corporal. 
También se ha encontrado asociación positiva entre aco-
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so escolar, violencia intrafamiliar e IMC elevado (Mit-
chison et al., 2018; Hicks White et al., 2018; Longo et al., 
2020), violencia en la pareja y aumento de la preocupa-
ción entorno a la silueta (Kothari et al., 2015), estrés de-
rivado del combate y riesgo de obesidad (Bakalar et al, 
2018). Todos los estudios han evaluado diferentes tipos 
de situaciones adversas y solo 1 (Groff Stephens y Wilke, 
2016) se ha centrado exclusivamente en los efectos de la 
violencia sexual encontrando asociación positiva con 
conductas purgativas mientras que la alteración de la 
imagen corporal parece ser una variable independiente 
que predice bajo peso. La distorsión de la imagen corpo-
ral se ha asociado al acoso escolar en el estudio de Mit-
chison et al., (2018). 

En relación al periodo vital en el cual ocurre la expe-
riencia vital adversa, el 93.3% de los trabajos exploran 
la etapa infantil, pero solo en uno se ha introducido la 
variable edad para estudiar la asociación, describiéndose 
relación con el IMC alto cuando ocurre antes de los 11 
años (Mason et al., 2015). Las experiencias adversas vi-
tales en la etapa adulta se correlacionan positivamente 
con un IMC alto y se describen más frecuentemente en 
pacientes con trastorno por atracón o en personas con 

síntomas bulímicos (Backholm et al., 2013; Kothari et 
al., 2015; Tagay et al., 2014; Groff Stephens y Wilke, 
2016; Mitchison et al., 2018; Bakalar et al., 2018). 

La polivictimización se ha evaluado en 7 (43.7%) es-
tudios, sin encontrar asociación con la insatisfacción 
corporal, ni con la distorsión o el peso; sin embargo, a 
más experiencias vitales adversas, peor funcionamiento 
psicosocial y riesgo de presentar trastorno por estrés 
postraumático y/o sintomatología bulímica (Guillaume 
et al., 2016; Hicks White et al., 2018; Tagay et al., 2014, 
Richardson et al., 2018, Mason et al., 2015; Roenholt et 
al., 2012; Longo et al., 2020). 

Finalmente, el impacto subjetivo de la EAV solo es 
evaluado por Bakalar et al. (2018) quienes reportan co-
rrelación positiva con un IMC alto.

Aunque se incluyen ambos géneros en el 62.5% de 
los estudios solo en tres (18.7%) se presentan diferen-
cias en los resultados (Brooke y Mussap, 2012; Mitchi-
son et al., 2018; Roenholt et al., 2012). En general la 
vivencia de una experiencia potencialmente traumática 
se asocia a alta insatisfacción corporal sea en hombres 
que, en mujeres, pero, en los primeros el abuso físico y 
el sexual se han correlacionado con el deseo de adelga-

Tabla 3. Características evaluadas de las experiencias adversas vitales

Experiencia adversa vital N de estudios (%)

Tipo

No realizado por el hombre (ej. desastre natural)  5 (31.25%)

Abuso Sexual  16 (100%)

Abuso Físico  13 (81.25%)

Abuso emocional  7 (43.75%)

Negligencia emocional  5 (31.25%)

Negligencia física  5 (31.25%)

Violencia sexual  4 (25%)

Hurto  3 (18.75%)

Acoso escolar  3 (18.75%)

Violencia de genero  1 (6.25%)

Violencia domestica  3 (18.75%)

Accidente de trafico  4 (25%)

Muerte familiar  4 (25%)

Accidente bélico  2 (12.5%)

Terrorismo  3 (18.75%)

Etapa en la que ocurrió

Infancia  10 (62.50%)

Infancia y edad adulta  5 (31.25%)

Edad adulta  1 (6.25%)

Polivictimización Si  7 (43.75%)

Impacto subjetivo Si  1 (6.25%)



© Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología

228 E. Idini, A. Barceló-Soler, M. Navarro-Gil, P. Paredes-Carreño, D. Pérez-Tausia y J. García-Campayo

zar, mientras que, en las segundas, el abuso y la negli-
gencia emocional junto a la física determinan el deseo 
de musculación (Brooke y Mussap, 2012). En mujeres, 
además se describen relaciones entre polivictimización, 
estrés postraumático e IMC por debajo de 18 y entre 
acoso escolar y clínica bulímica (Mitchison et al., 2018). 
Roenholt et al., (2012) reportan como la presencia de 
sintomatología postraumática se asocia con bajo IMC en 
las mujeres y en hombres al elevado.

Con respecto a la presencia de factores mediadores 
que podrían explicar la relación entre experiencias ad-
versas vitales y la alteración de la imagen corporal, en 6 
estudios (37.5%), se encuentran conductas de restricción 
y purgativas ligadas al desarrollo de clínica postraumáti-
ca (Brooke y Mussap, 2012; Backholm et al., 2013; Ta-
gay et al., 2014; Roenholt et al., 2012; Guillaume et al., 
2016; Hicks White et al., 2018). La desregulación emo-
cional (Taylor et al., 2004) ha sido reportada en 2 estu-
dios: el longitudinal de Mason et al. (2015) que describe 
riesgo de desarrollar un trastorno por atracón al encon-
trar relación significativa entre la polivictimización y la 
presencia de atracones, y en el de Groff Stephen y Wilke, 
(2016) que hipotetiza como la culpa y la vergüenza deri-
vadas de una violación pueden llevar a insatisfacción 
corporal y aumento de peso, también a través del inicio 
de atracones. Otros mediadores identificados son la clí-

nica depresiva, altos niveles de autocrítica y experien-
cias disociativas (Dunkley et al., 2010; Vartanian et al., 
2018; Longo et al., 2020). Por último, señalar el estudio 
de Bakalar et al. (2018) en el cual se diferencia, al pre-
sentar los resultados, entre situaciones adversas inter-
personales o no interpersonales: en el primer caso la 
asociación con IMC elevado es mediada por clínica bu-
límica, mientras que en el segundo lo es el impacto sub-
jetivo que genera la experiencia. En el 25% de los estu-
dios no se describen factores mediadores (Villarroel et 
al., 2012; Richardson et al., 2014; Mitchinson et al., 
2018; Kothary et al., 2015).

Análisis de los resultados sobre la evaluación  
de sesgo de los estudios

Como se puede observar en la Tabla 4, en el 100% de los 
estudios se encontró un riesgo de sesgo bajo en relación al 
área de informe selectivos de resultados, aunque con respec-
to al área presentación de resultados, en dos estudios (Ri-
chardson et al., 2014, Mason et al., 2015) se detectó un ries-
go de sesgo alto al no presentar de forma completa los 
mismos. En el 37.5% de los trabajos no se pudo definir el 
riesgo en relación a la selección de los participantes que se 
señaló como no claro y en el 62.5% de los casos había un 
riesgo de sesgo alto en cuanto al área medidas de exposición.

Tabla 4. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos

Estudio
Selección  

de participantes
Variables  

de confusión
Medida  

de exposición

Cegamiento  
de la evaluación 

de resultado

Resultados  
incompletos

Informe 
selectivo  

de resultados

Backholm et al., 2013 Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo

Bakalar et al., 2018 Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo

Brooke y Mussap, 2012 No claro Alto Alto Bajo Bajo Bajo

Dunkley et al., 2010 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Stephens y Wilke, 2016 Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo

Guillaume et al., 2016 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Hicks et al., 2018 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Kothari et al., 2015 Bajo Bajo Alto No claro Bajo Bajo

Longo et al., 2020 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

Mason et al., 2015 No claro Bajo Alto Bajo Alto Bajo

Mitchison et al., 2019 Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo

Richardson et al., 2014 No claro Bajo Alto Bajo Alto Bajo

Roenholt et al., 2012 No claro Alto Bajo Bajo Bajo Bajo

Tagay et al., 2014 No claro Alto Alto Bajo Bajo Bajo

Vartanian et al., 2018 Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo

Villarroel et al., 2012 No claro Bajo Alto Bajo Bajo Bajo
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Discusión

El objetivo de este trabajo era revisar y esclarecer la 
relación entre las experiencias adversas vitales y la ima-
gen corporal en TCA. Resulta pertinente, considerado el 
aumento de incidencia de estos trastornos, su alta morbi-
mortalidad y su resistencia al tratamiento entre cuyos 
factores se encuentra la alteración de la imagen corpo-
ral, además del aumento del interés del papel de los 
eventos estresantes en TCA en la última década. A pesar 
de este incremento muy pocos estudios se centran en la 
imagen corporal y, hasta donde alcanza nuestro conoci-
miento, no hay ninguna revisión reciente sobre el tema. 

Si bien la mayoría de los trabajos revisados son de los 
últimos 6 años, (el 68.7% entre el 2014 y el 2020), solo 
4 se han realizado en población clínica TCA, dificultán-
dose la generalización de resultados a este grupo pobla-
cional, siendo el resto de trabajos llevados a cabo en po-
blaciones en la cuales se identifican hábitos alimentarios 
inadecuados. Esto se podría explicar siguiendo la idea 
expuesta por Treasure y colaboradores (Treasure, et al., 
2020) según la cual la investigación en TCA es limitada 
por la escasa financiación viéndose favorecidos otros 
trastornos como los afectivos. 

Con respecto al tipo de estudios realizados, en nues-
tra revisión prevalecen los estudios transversales y re-
trospectivos respecto a los longitudinales, siendo acon-
sejable su aumento, para poder dilucidar el tipo de 
relación de las diferentes experiencias adversas vitales 
como se ha señalado ya en anteriores actualizaciones so-
bre el tema (Trottier y MacDonald, 2017). Por otro lado, 
tal y como indican algunos autores, la naturaleza de las 
variables estudiadas podrían limitar la posibilidad de 
realizar estudios longitudinales prospectivos, siendo la 
mayoría de los trabajos realizados retrospectivos (Trot-
tier y MacDonald, 2017). 

En relación a la población, la más abordada es la co-
munitaria, encontrándose diferentes tipos de muestras, 
ayudando a tener una perspectiva colectiva que permite 
alcanzar a distintos grupos etarios. En el caso de los es-
tudios en población clínica vemos que sigue habiendo un 
porcentaje elevado de TCA no especificado, a expensas 
del trastorno por atracón, destacando que todavía se uti-
lizan criterios DSM-4 (American Psychiatric Associa-
tion, 2002). Considerado el aumento de incidencia de los 
pacientes con trastorno por atracón sería aconsejable ge-
nerar nuevos trabajos para poder implementar los nue-
vos criterios diagnósticos y poder generalizar los resul-
tados a la realidad clínica actual. Un aspecto de 
considerable relevancia es que únicamente se ha encon-
trado un trabajo de investigación que contase con un 
grupo control de comparación, haciéndose patente una 

de las principales limitaciones en este campo de investi-
gación. Por otro lado, dado que la insatisfacción corpo-
ral y la distorsión de la imagen no son específicos de los 
TCA (De Vignemont, 2009), habiéndose descrito tam-
bién en otros grupos diagnósticos y en población sin clí-
nica (Sepúlveda, et al., 2004; González-Carrascosa et 
al., 2013; Rabito-Alcón y Rodríguez-Molina, 2016) se-
ría interesante, a nivel metodológico, introducirlos en 
futuros trabajos. 

En relación al tipo de situación adversa estudiada, en 
nuestra revisión se han recogido las mismas que se han 
descrito en diferentes trabajos previos (Lejonklou et al., 
2014; Afifi et al., 2017), predominando el abuso físico y 
el sexual, siendo también relevantes los resultados sobre 
el abuso emocional. Este último se ha asociado en traba-
jos anteriores a experiencias disociativas y desregula-
ción emocional (Moulton et al., 2015), así como a alta 
insatisfacción corporal en población comunitaria y en 
pacientes con trastorno por atracón (Kenardy y Ball, 
1998; Grilo y Masheb, 2001; Treurer et al., 2005). Algún 
autor ha señalado como el acoso escolar podría ser un 
factor de riesgo para el desarrollo del trastorno por atra-
cón, donde se suelen encontrar altos niveles de insatis-
facción corporal (Salwen et al., 2015). En nuestra revi-
sión tanto el abuso emocional como el acoso escolar 
parecen estar relacionados al aspecto cognitivo de la in-
satisfacción corporal y a baja autoestima. Es probable 
que las emociones asociadas a dichas experiencias se 
podrían «transformar» en cogniciones negativas o exce-
siva preocupación por el cuerpo en personas con rasgos 
obsesivos y baja autoestima características que se han 
encontrado en todos los pacientes con TCA (Treasure et 
al., 2020). 

Al considerar los resultados relativos al tipo de ins-
trumentos utilizados llama la atención como casi la mi-
tad de los estudios revisados utiliza todavía listados de 
cuestionarios propios para recoger las experiencias po-
tencialmente traumáticas en lugar de utilizar cuestiona-
rios validados, exceptuando la evaluación de experien-
cias en la infancia que casi siempre se miden con el 
cuestionario de trauma infantil (Bernstein y Fink, 1998). 
Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido un 
aumento de la elaboración de test específicos por el au-
mento de interés del estudio de experiencias traumáticas 
en salud mental (Donald, 2012) sería aconsejable utilizar 
instrumentos reconocidos para facilitar la replicabilidad 
de los trabajos y la generalización de los resultados. En 
cuanto a la evaluación de la distorsión de la imagen cor-
poral se encuentra un problema similar al utilizar, como 
medida de evaluación, el IMC auto reportado por los 
participantes que se compara con el real. Esto podría re-
presentar un sesgo ya que no es una medida objetiva y 
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habiendo en la actualidad técnicas de estimación corpo-
ral mediante la realidad virtual que han demostrado su 
mayor precisión y podrían considerarse como una alter-
nativa fiable (Marco et al., 2004). Otro problema podría 
derivar de que todavía no hay consenso sobre la altera-
ción de la imagen corporal en TCA (Sepúlveda et al., 
2004). Autores han recordado que en la estimación de la 
figura corporal puede haber una proyección de actitudes 
y emociones negativas sobre uno mismo desplazadas ha-
cia el cuerpo y creen que la evaluación de la figura cor-
poral debería de ser sustituida por la evaluación actitudi-
nal, al no considerar que haya una alteración perceptiva 
corporal en los TCA sino una valoración negativa del 
cuerpo (Hsu y Sobkiewicz, 1991). Evaluar solo la IC con 
todos sus aspectos permitiría entonces homogeneizar los 
resultados de los diferentes estudios ya que se dispone 
de test validados en diferentes poblaciones. 

Con respecto al tipo de relación entre experiencias 
adversas vitales y la insatisfacción corporal, tan solo tres 
de los trabajos revisados profundizan sobre los aspectos 
cognitivos de la misma identificando excesiva autocriti-
ca, deseo de musculación y bajo concepto de uno mismo 
en contexto de diferentes situaciones traumáticas. Se po-
dría pensar que la experiencia vivida deja un sentimiento 
de inseguridad o indefensión a los cuales la persona se 
sobrepone con mecanismos de control sobre su cuerpo 
para tener una falsa sensación de seguridad como seña-
lado por Thompson, y Wonderlich (2004). Aunque toda-
vía no hay datos suficientes para considerarlo factores 
pronósticos de la enfermedad (Caslini et al, 2016), lo 
que parece más claro en otros trabajos sobre TCA y ex-
periencias traumáticas es la presencia de factores media-
dores entre dichas situaciones y la psicopatología ali-
mentaria representados por la clínica postraumática 
(Vierling et al., 2015), la disociativa (Moulton et al., 
2015; Palmisano et al., 2018), y la desregulación emo-
cional (Demirci, 2018; Malinauskiene y Malinauska, 
2018). Se cree que la exposición a experiencias adversas 
vitales podría inducir conductas alimentarias anómalas 
como los atracones o la conducta restrictiva en personas 
con dificultad para reconocer y manejar las experiencias 
negativas generadas por dichas experiencias (Brustenghi 
et al., 2019; Fox y Power, 2009). Estos mediadores po-
drían ser dianas de tratamiento específicas también en el 
abordaje de la alteración de la imagen corporal presente 
en los TCA. Se sugiere que los síntomas postraumáticos 
se asocian a insatisfacción corporal en pacientes con 
anorexia nerviosa restrictiva que han padecido abuso se-
xual (Madowitz et al., 2015). De los mediadores reporta-
dos en nuestra revisión parece que la clínica postraumá-
tica influencia sea los factores cognitivos asociados a la 
insatisfacción corporal, sea las conductas alimentarias 

asociadas a aumento o disminución del IMC. La desre-
gulación emocional sería el factor que facilitaría el desa-
rrollo de atracones cuando se intentan manejar emocio-
nes como culpa y la vergüenza tras un abuso sexual o el 
malestar derivado de la suma de diferentes experiencias 
adversas. Dicha desregulación se ha identificado en los 
diferentes subtipos de TCA asociándose, en otros estu-
dios, a subgrupos de pacientes con preocupación por el 
peso y la figura, además de encontrarse asociada a más 
conductas impulsivas sobre todo en pacientes con tras-
torno por atracón (Monell et al., 2018). La impulsividad 
y el perfeccionismo son dos dimensiones identificadas 
en los TCA representando los extremos de una misma 
dimensión fenomenológica del espectro obsesivo-com-
pulsivo (Treasure et al., 2020). En alguna revisión se ha 
sugerido que el perfeccionismo podría ser un factor pre-
dictivo de la evolución de los TCA (Egan et al., 2013) y 
se ha señalado como una autorrepresentación de «self» 
perfeccionista se ha asocia a más vulnerabilidad en las 
relaciones y riesgo de desarrollo de alteraciones en la 
alimentación (Chemisquy, y Helguera, 2018). Se po-
drían imaginar los atracones y las conductas restrictivas 
los epifenómenos de estas dos dimensiones. En los artí-
culos revisados la asociación con la insatisfacción cor-
poral o el peso siempre se encuentra mediada a través de 
la desregulación emocional por el desarrollo de atraco-
nes o ayunas, como forma de controlar el cuerpo; se po-
dría hipotetizar que dicha desregulación se relaciona con 
la insatisfacción corporal a través de la impulsividad y 
del perfeccionismo (Donahue et al., 2018). 

Finalmente, con respecto a las diferencias entre géne-
ros no es posible sacar conclusiones ya que de los tres 
trabajos que las describen, solo uno reporta una asocia-
ción con la insatisfacción corporal diferente en hombres 
y mujeres dependiendo de si se ha padecido abuso se-
xual en los primeros y emocional en las segundas. Aun-
que los TCA se presentan predominantemente en muje-
res sería interesante poder incrementar, a la hora de 
replicar estudios, la presencia de sexo masculino dado 
que hay un aumento de otras presentaciones fenomeno-
lógicas, todavía no incluidas como categorías diagnosti-
cas, como la vigorexia, donde la imagen corporal cobra 
protagonismo (Villarino Marín, 2012). Además, esclare-
cer diferencias de género permitiría un abordaje más es-
pecífico con los pacientes. 

En cuanto a las limitaciones a las que se ha visto su-
jeto este trabajo de investigación, hay que destacar el 
escaso número de estudios que se han podido incluir so-
bre todo los realizados en población clínica, y dentro de 
estos, la ausencia de trabajos longitudinales que permi-
tan sacar conclusiones sobre la relación entre experien-
cias adversas vitales e imagen corporal. Por otro lado, el 
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tiempo de inclusión de la búsqueda para considerar ele-
gibles los artículos es relativamente breve, y se han ex-
cluido estudios con muestra inferiores a 30. Además, los 
estudios incluidos presentan un riesgo de sesgo elevado 
en relación a la medida de exposición representada por 
las experiencias adversas vitales indicando un problema 
de heterogeneidad cuando se intenta inferir conclusiones 
en los estudios sobre estas variables.

En conclusión, hay pocos estudios sobre experiencias 
adversas vitales, TCA e imagen corporal (37.5% en 
nuestra revisión), y ninguno longitudinal. El abuso se-
xual, el físico, la violencia intrafamiliar, las experiencias 
de combate, el acoso escolar y las experiencias adversas 
interpersonales identifican subgrupo de personas con so-
brepeso y alta insatisfacción corporal. Se están conside-
rando para el análisis de la relación diferentes factores, a 
parte de la experiencia específica, como el periodo en 
que ocurrió, el impacto subjetivo que ha tenido, si ha 
sido puntual o se ha repetido, la polivictimización. La 
repetición de experiencias traumáticas se ha asociado al 
desarrollo de trastorno por estrés postraumático, y este a 
la presencia de clínica bulímica. La relación con la ima-
gen corporal es mediada por clínica postraumática y la 
desregulación emocional. Parece que los resultados de 
los estudios revisados en general refuerzan la hipótesis 
de la clínica alimentaria como una respuesta a un mal 
manejo de emociones negativas derivadas de diferentes 
experiencias adversas vitales y que este mecanismo po-
dría estar también a la base de la insatisfacción corporal 
de los pacientes. Falta esclarecer su relación con la dis-
torsión de la imagen corporal. Falta profundizar en nue-
vos abordajes que permitan incidir en el tratamiento de 
los factores mediadores: la clínica postraumática y la 
desregulación emocional, según los resultados de nues-
tra revisión, podrían ser unas nuevas dianas de trata-
miento y, aun considerando la escasez de estudios en 
población clínica, la muestra TCA aquí representada es 
de 9640 pacientes. Para elaborar nuevos protocolos tera-
péuticos, se podrían también considerar los diferentes 
estudios que evalúan la relación entre TCA, vinculo y 
desregulación emocional (Burns et al., 2012; Richter et 
al., 2009). Son los padres, interaccionando con sus hijos 
en el juego, tocándolos, calmándolos en sus emociones, 
y ayudándoles a reconocer cuando están mal, quienes 
inician la construcción de su identidad e imagen corpo-
ral (Troisi et al., 2006). A modo de ejemplo, aunque to-
davía no hay respaldo porqué los datos son inconsisten-
tes, nuevos abordajes podrían venir de las terapias de 
tercera generación (Hepworth, 2011). En unas patolo-
gías que representan un alto coste para la sociedad y un 
gran sufrimiento para las pacientes y sus allegados no 
habría que cerrar ninguna puerta.
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