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RESUMEN 

La pandemia por COVID-19 ha generado cambios en diversas entornos de nuestra vida siendo el 

estrés una de las más agobiantes que a su vez tambien habria modificado el comportamiento 

alimentario, por lo que el objetivo del presente estudio determina los niveles de estrés percibidos 

y su efecto en la frecuencia en el consumo alimentario en 60 trabajadores administrativos de una 

universidad pública durante periodo pandémico por COVID-19, a partir de un estudio descriptivo 

transversal de corte longitudinal a traves del cuestionario de Estrés laboral OIT/OMS y el 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, siendo los datos procesados a partir del 

programa R Studio version 4.0.3. Los resultados muestran que el 92% de los participantes 

presentó estrés Bajo y el 8% estrés Moderado, siendo los alimentos con mayor frecuencia de 

consumo: cereales-legumbres (21.2 v/mes), frutas-verduras (13 – 12.4 v/mes), cárnicos (pollo: 

13.5 v/mes), bebidas azucaradas (7 v/mes), dulces-golosinas (4,3 v/mes). Concluyéndose que la 

modalidad de trabajo semi presencial adoptada en periodo pandémico se asocia a bajos niveles de 

estrés laboral, siendo mayor la preferencia en el consumo de frutas y verduras que no afectaron 

considerablemente la elección en la frecuencia de consumo de alimentos. 
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Perceived Stress and Food Consumption Behavior in Administrative 

Personnel during the COVID-19 Pandemic 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic has generated changes in various environments of our lives, with stress 

being one of the most overwhelming, which in turn would have also modified eating behavior, so 

the objective of the present study determines the perceived stress levels and their effect on the 

frequency of food consumption in 60 administrative workers of a public university during the 

COVID-19 pandemic period, based on a longitudinal cross-sectional descriptive study through 

the ILO/WHO Work Stress Questionnaire and the Food Frequency Questionnaire. food 

consumption, the data being processed from the R Studio program version 4.0.3. The results show 

that 92% of the participants presented Low stress and 8% Moderate stress, with the foods most 

frequently consumed being: cereals-legumes (21.2 v/month), fruits-vegetables (13 - 12.4 

v/month). , meat (chicken: 13.5 v/month), sugary drinks (7 v/month), sweets-candy (4.3 v/month). 

Concluding that the semi-in-person work modality adopted in the pandemic period is associated 

with low levels of work stress, with greater preference in the consumption of fruits and vegetables 

that did not considerably affect the choice in the frequency of food consumption. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19, ha generado una serie de casos de neumonía atípicaha 

convirtiendose en una emergencia de salud pública mundial, produciendo una perturbación 

generalizada a nivel de diferentes aspectos de nuestra vida por la letalidad que ésta representaba. 

En Perú,  ésta enfermedad causada por el SARS-CoV-2 fue informada por primera vez en el 

territorio peruano un 07 de marzo del 2020 y hacia medidados del 2022 ya se reportaban más de 

213,000 muertes, a mediados de julio del 2022 se reportaron alrededor de 3,76 millones de casos 

por infección de éste virus, constituyendose como la mayor crisis económica y sanitaria vivida en 

el Perú. (Statista, 2022). 

Esto ha llevado al estado peruano a implementar medidas de contensión para minimizar la 

propágación del virus tales como el uso de mascarillas, distanciamiento social, así como decretos 

de urgencia que establecen medidas de trabajo con diferentes modalidades (Ministerio del Trabajo 

y Promoción del Empleo, 2022), todo lo cual sumado al miedo al contagio, preocupación por los 

seres queridos los problemas económicos y el estigma han aumentado los riesgos de problemas 

de salud mental como depresión, ansiedad y estrés (Caycho-Rodríguez et al., 2022; Margetić et 

al., 2021; Zacher & Rudolph, 2021). 

El estrés ha sido uno de los problemas mentales más estudiandos durante periodo pandémico, 

muchos de ellos encontrando niveles de moderados a altos en sus respectivas poblaciones (Tee et 

al., 2020; Wang et al., 2020), se estima que la prevalencia de sentimientos como estrés , ansiedad 

y depresión en el Perú durante la pandemia fue de 29.6, 31.9 y 33.7% respectivamente (Salari et 

al., 2020), con respecto a lo último tambien se habrian encontrado diferentes medidas para 

afrontar el estrés percibido, es decir afrontamiento a experiencias traumáticas (Southwick et al., 

2016) y si bien durante la pandemia el impacto de la enfermedad habria generado cambios en el 

estilo de vida y otras condiciones de salud (Huizar et al., 2021) tambien se han enfatizado cambios 

muy importantes en los patrones alimentarios, siendo éste un indicador destacado del estrés 

(Tomiyama et al., 2012) tomando reelevancia debido a que tales comportamientos pueden generar 

consecuencias que afecten el estado de salud del individuo y de los miembros de su familia 

(Huffhines et al., 2020). 



pág. 9994 

Se sabe que el estrés es afrontado por muchas personas a traves del consumo de alimentos 

ultraprocesados y con alto contenido de azúcares y grasas añadidas (Adam & Epel, 2007; Greeno 

& Wing, 1994), se ha atribuido al estrés también la reactividad de las personas a conductas 

compulsivas en la búsqueda de alimentos o drogas y que inclusive pueda acelerar el desarrollo de 

tales adicciones (Sinha & Jastreboff, 2013), éstos comportamientos se han identificado en 

periodos de vida cotidiana, donde aparentemente el sentimiento de estrés está presente, sin 

embargo la aparición del COVID-19 definitivamente ha producido una perturbación a nivel 

mundial siendo destacadas las primeras investigaciones donde establecen el aumento de peso 

como una consecuencia ahunada a los cambios en el comportamiento alimentario ya sea por 

hiperfagio o hipofagia dependiendo del tipo, frecuencia y factores estresantes (Ball et al., 2020; 

Torres & Nowson, 2007; Tryon et al., 2013). 

En nuestro territorio nacional los estudios relacionados al efecto del estrés en el comportamiento 

alimentario durante periodo pandémico por COVID-19 han evidenciado diferentes resultados, 

desde comportamientos pasivos, renuentes a realizar cambios saludables en sus preferencias 

alimentarias (Enriquez-Martinez et al., 2021), hasta comportamientos con prácticas dietéticas más 

saludables dirigidos a la inclusión de alimentos orgánicos en sus hábitos alimentarios (Guillen-

Sánchez, 2021; Huaraca Aparco et al., 2021). 

Por lo cual el objetivo del presente estudio es relacionar los niveles de estrés percibidos en el 

comportamiento alimentario en administrativos de una universidad pública durante periodo 

pandemico por COVID-19. Los resultados permitirán conocer las conductas que se adoptan en 

tales circunstancias con el fin de generar medidas que involucren al sector salud en situaciones de 

catástrofe o futuras pandemias. 

METODOLOGÍA 

Diseño de estudio y participantes 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal de corte longitudinal basado en el estudio del nivel 

de estrés percibido y el comportamiento en el consumo alimentario a partir de cuestionarios 

respondidos por medio de entrevistas, para lo cual se utilizó el método de muestreo no 

provabilistico por conveniencia. 
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Instrumento, métodos y materiales 

La primera parte del cuestionario recopiló datos referentes a las variables sociodemográficas de 

los participantes: sexo, edad, condicion laboral, jerarquia laboral, dependencia, Estado civil, tipo 

de vivienda, ingreso familiar, ocupación y tiempo de servicio. 

Para la recopilación de información referente al Estrés laboral, se aplicó como instrumento la 

Escala de Estrés Laboral OIT/OMS (Ivancevich et al., 1989). Validado internacionalmente 

incluido Perú (Suárez, 2013), el instrumento consta de 25 ítems distribuidas en 7 dimensiones 

(clima organizacional, estructura organizacional, territorio organizacional, tecnología, influencia 

del líder, falta de cohesión y respaldo de grupo, donde cada ítem es evaluado en una escala de 

Likert de 1 (Nunca) a 7 (Siempre). Siendo el baremo de calificación: <90,2 (bajo nivel de estrés), 

90,2-117,2 (nivel intermedio de estrés), 117,3-153,2 (estrés) y >153,3 (alto nivel de estrés). El 

tiempo del cuestionario fue de 15 minutos 

Para evaluar la frecuencia en el consumo de alimentos, se aplicó el Cuestionario de frecuencia de 

consumo alimentario corto (Trinidad et al., 2008). el cual comprendió 45 ítems distribuido en 16 

categorías de alimentos (1. carne, 2. embutidos, 3. huevos, 4. pescado, 5. leche, 6. derivados 

lácteos, 7. cereales, 8. patatas, 9. verdura, 10. fruta, 11. azúcares, 12. bebidas azucaradas, 13. 

Vino, 14. bebidas destiladas, 15. cerveza, 16. bebidas ligth) lo cual permitió conocer la ingesta 

usual de un mes. El tiempo de entrevista fue de 20 minutos. 

La información recolectada fue ingresada a una hoja de cálculo para evaluar porcentualmente la 

frecuencia de ingesta de alimentos sobre el total de las 16 categorías. 

Análisis Estadístico 

Para evaluar el efecto de los diferentes niveles de estrés sobre la frecuencia en el consumo de 

alimentos, se utilizaron las siguientes pruebas: prueba T Student para muestras independientes, 

empleada para comparar dos grupos en cuanto a sus medias para muestras de normalidad y 

homocedasticidad, y la prueba T de Welch cuando la distribución es normal con existencia de 

heterocedasticidad. 

Los datos fueron procesados a través del Programa R Studio versión 4.0.3. (Bunny-Wunnies 

Freak Out) con las librerías GGally, fields, tidyverse, ggpubr, rstatix, corrplot, agricolae, unkn, 
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gplots, sp y vcd con un nivel de significancia 0,05. 

Aspectos éticos 

Este estudio no implicó riesgos para los voluntarios, ya que sólo se recolecto la información a 

partir de cuestionarios y entrevistas, así mismo la información obtenida es confidencial de la cual 

sólo tiene acceso la investigadora del presente estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Características de los participantes 

Para el presente estudio participaron un total de 60 administrativos que laboraban presencialmente 

en las diferentes instalaciones de la institución Universitaria, de los cuales el 56.76% fueron de 

sexo femenino y 43.33% del sexo masculino, el rango de edad con mayor participación en ésta 

muestra fue de 33.50 – 38.93 años, según condición laboral el 58.3% laboraban por Recibo por 

honorarios, según jerarquia laboral el 76.67% fueron empleados, el 65% administrativos, el 

56.7% solteros, 65% indicaron contar con casa propia, el 41.67% contar con 1-2 sueldos mínimos 

mensuales, siendo la ocupacion más concurrente los administrativos, asistentes y contadores 

(Figura 1) 

Figura 1. Características sociodemográficas de la muestra 

 
Nota: F(femenino), M(masculino); Est.(estable), Cont.(contratado), R.H.(recibo por honorarios), Emp.(empleado), 

Oper.(operario), Adm.(administrativo), S(soltero), C(casado), U.L.(unión libre), D(divorciado), SMM(sueldo mínimo 

mensual) 
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Caracterización del Estrés Laboral 

Figura 2. Nivel de estrés laboral percibido 

 

 

Los resultados muestran que el 92% de los participantes tenían estrés bajo (n=55), mientras que 

el 8% presentó niveles de estrés intermedio (n=5) (Figura 2) 

Así mismo de acuerdo al nivel de estrés laboral por dimensiones, se observa que las respuestas 

más comúnmente percibidas por los participantes fueron “nunca” y “raras veces” percibo estrés 

laboral, siendo la categoría “ocasionalmente” la que se registra en 6 de las 7 dimensiones 

estudiadas, así mismo la categoría “algunas veces” solamente fue registrada en 2 dimensiones 

(Influencia del líder y falta de cohesión) (Figura 3) 

Figura 3. Nivel de estrés laboral percibido por dimensiones 

 
Nota: N(nunca), RV(raras veces); O(ocasionalmente), AV( a veces) 
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hallazgos, también los hay aquellos que son contrarios a ellos, las razones del mismo responden 

al estudio de otros factores que habrían intervenido, tal es el caso de las investigaciones donde 

encontraron que trabajar desde casa puede ser positivo para el entorno familiar (Irawanto et al., 

2021), por otra parte otras investigaciones encontraron que el trabajo remoto en tiempos de 

pandemia habrían aumentado los niveles de estrés laboral percibidos, consideraron además que 

el hecho de trabajar desde casa se relacionaba a niveles más elevados de estrés y agotamiento más 

aún si se trata de trabajadores que desconocen las modalidades inherentes al trabajo remoto, ellos 

sin dejar de lado los riesgos psicosociales, así como las sensaciones relacionadas con el 

aislamiento social debido al trabajo en entornos individualizados con una contínua percepción de 

responsabilidades domésticas  (Restrepo Lara & Meza Cruz, 2021; Sandoval-Reyes et al., 2021; 

W.Hayes et al., 2021) 
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Caracterización del Consumo Alimentario 

Figura 4. Frecuencia de Consumo Alimentario por grupo de alimentos 

 

 

La Figura 4, muestra la Frecuencia de Consumo de los 16 grupos de alimentos valorados para 

nuestro estudio, en resumen y de acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos que: 

Los alimentos con mayor frecuencia de consumo fueron el pan, el arroz blanco, carnes blancas 

(pollo), las papas, las frutas (manzana, pera, plátano, durazno), las verduras que no requieren 

cocción (lechuga, tomate, escarola), el huevo, las sopas y cremas, los quesos frescos y blancos, 

para los cuales la frecuencia por veces de consumo fue mayor de 10 veces por mes. 
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Los alimentos con moderada frecuencia de consumo fueron los cereales de desayuno, la leche, 

las frutas cítricas (naranja, mandarina), las verduras cocidas (habas verdes, acelgas, espinacas), 

carnes rojas (ternera, cerdo, cordero), bebidas azucaradas (bebidas gasificadas, de cola), pastas 

(fideos, macarrones, espaguetis), para los cuales la frecuencia de consumo fue de 5-9 veces por 

mes. 

Los alimentos con baja frecuencia de consumo fueron las legumbres (lentejas, garbanzos, 

frejoles), el yogur, los chocolates de tableta, bombones, kit kat, etc., los pescados blanco y azul, 

los pasteles de crema y chocolate, los helados, otros tipos de verduras, galletas sin relleno y con 

chocolate, el vino, las empanadas, los frutos secos (cacahuates, almendras) y el resto de alimentos 

y productos alimenticios que generaron una frecuencia de consumo inferior a 4 veces por mes. 

Al respecto, los alimentos en se ha informado incremento de consumo durante el tiempo de 

estudio fueron las frutas (manzana, pera, plátano, durazno), siendo la manzana y el plátano las 

más nombradas y cuyo consumo se habría incrementado durante la pandemia al igual que las 

verduras que no requieren cocción (lechuga, tomate, escarola), siendo las favoritas durante este 

periodo por trabajadores de la UNSA. Al respecto, Başaran & Purut (2021) haciendo una 

comparación con el periodo prepandémico, también encontraron un incremento en la frecuencia 

de consumo de productos lácteos, frutas, verduras y suplementos nutricionales y un descenso en 

el consumo de productos de panadería, cárnicos y bebidas, identificándose una tendencia a 

mantener una dieta saludable durante éste periodo. De igual manera, Guillen (2021) encontró en 

habitantes del departamento La Libertad con grado de instrucción técnica superior, un mayor 

consumo de frutas y verduras (32%), pero también una reducción en el consumo de productos 

lácteos y una reducción de hasta 68% de bebidas industrializadas y confitería, así mismo el 55% 

de los encuestados consideró que una alimentación saludable favorece el fortalecimiento del 

sistema inmunológico en la pandemia. Similarmente, Huaraca (2021) en la ciudad de Apurímac, 

también encontró que un 65,8% de estudiantes mantenían prácticas dietéticas más saludables 

observándose un incremento del consumo de tubérculos (85,7%), hortalizas (73.5%) y frutas 

(61,2%) siendo más significativo en el sexo femenino. 

Contrario a la percepción del grupo de estudio y a lo anteriormente mencionado, el hecho de que 
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hayan incrementado el consumo de vegetales, no significa que hayan mantenido una dieta 

saludable y es que también se ha observado comportamientos tales como el incremento en el 

consumo de chocolates en tabletas, bombones, helados, bebidas azucaradas (gasificadas), bebidas 

destiladas (pisco) y bebidas fermentadas (vino). Al respecto, Alves et al. (2021) encontraron que 

durante el periodo pandémico en docentes de escuelas públicas un incremento en el consumo de 

dulces, refrescos, bebidas, embutidos, pero también en el consumo de frutas, verduras y productos 

integrales, mismas que se encontraban relacionadas con las características sociodemográficas, el 

perfil profesional, salud general y el estilo de vida del grupo de estudio. Sánchez (2021) encontró 

que el 36,1% de personas que respondieron una encuesta realizada en España, había revelado el 

aumento en la frecuencia de consumo de algunos alimentos, principalmente frutos secos, snack, 

jugo, té, cacao, refrescos y gomilonas, además de que un 38,8% había aumentado sus tiempos de 

comida. Igualmente, Janssen et al. (2021) en su estudio realizado en Dinamarca, Alemania y 

Eslovenia, encontraron que entre el 15 y 42% de los participantes cambiaron su frecuencia de 

consumo alimentario durante la pandemia por COVID-19 optando por los alimentos congelados, 

enlatados, pasteles y galletas y entre aquellas que sufrieron menores tasas de variación estuvieron 

el pan, las bebidas alcohólicas y productos lácteos, así mismo reconocieron que mientras algunas 

personas aumentaron otras disminuyeron su frecuencia de consumo de ciertos alimentos, 

demostrando que la pandemia tuvo diferentes impactos en los patrones de consumo alimentario 

en grupos poblacionales específicos. 

Definitivamente el impacto en la percepción y cambio de la frecuencia de consumo alimentario 

en personas de diferentes zonas, instrucción, etnias, edad y sexo ha generado cambios acordes a 

la forma en la cual pueda proteger y/o mejorar su salud en tiempos de pandemia. 
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Efeco del Estrés Laboral en la frecuencia de Consumo Alimentario 

Tabla 1. Efecto del estrés laboral en la frecuencia de consumo por grupo de alimentos 

Grupo de alimentos Frecuencia de consumo/Nivel de estrés Valor p 

Bajo (n=55) Intermedio (n=5) 

Consumo general 5,34 [5,10-5,59] 5,18 [3,36-6,99] 0,712 

Carnea 7,55 [6,55-8,54] 8,40 [3,62-13,18] 0,621 

Embutidosb 1,00 [0,00-3,00] 0,00 [0,00-0,50] 0,130 

Huevosb 12,00 [8,00-16,00] 12,00 [8,00-14,00] 0,836 

Pescadoa 2,57 [2,19-2,96] 2,94 [1,32-4,56] 0,581 

Lecheb 8,00 [4,00-12,00] 8,00 [4,00-12,00] 0,678 

Derivados lácteosb 3,50 [2,50-5,00] 3,50 [2,65-8,50] 0,532 

Cereales y legumbresa 7,67 [7,21-8,13] 7,32 [4,10-10,54] 0,672 

Patatasb 6,70 [4,00-9,70] 7,00 [3,70-9,35] 0,959 

Verduraa 7,82 [6,68-8,97] 7,60 [5,35-9,85] 0,908 

Frutac 6,06 [5,34-6,78] 3,96 [2,93-4,99] 0,001 

Azúcaresb 6,50 [4,00-10,50] 8,00 [4,75-20,25] 0,320 

Bebidas azucaradasb 4,00 [1,00-6,00] 2,00 [0,50-6,00] 0,603 

Vinob 1,00 [0,00-2,00] 1,00 [0,00-4,00] 0,756 

Bebidas destiladasb 0,00 [0,00-1,00] 0,00 [0,00-0,50] 0,307 

Cervezab 0,00 [0,00-0,50] 0,50 [0,00-0,50] 0,697 

Bebidas lightb 0,00 [0,00-0,00] 0,00 [0,00-0,00] 0,897 

    

Nota: a= Media [IC], b,c=Mediana [RIQ], IC=Intervalo de confianza al 95%, RIQ=Rango intercuartílico, n=tamaño 

de muestra, Valor p=Significancia de la prueba de T Student, T de Welch, U Mann Whitney para muestras 

independientes a 2 colas (Sí p<0,05, existen diferencias estadísticamente significativas consumo con respecto a los 

niveles de estrés laboral) 
 

Como se aprecia en la Tabla 1, en relación a la Frecuencia de Consumo de alimentos respecto a 

los niveles de estrés percibidos, no se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre 

el personal que percibió estrés Bajo y estrés Intermedio, sin embargo, se observaron similitudes 

y diferencias entre la frecuencia de alimentos consumidos por ambos grupos.  

Al respecto, las principales diferencias en la frecuencia de consumo de alimentos entre el personal 

que percibió un bajo e intermedio nivel de estrés fueron los alimentos cárnicos (7,55vs 8,40), 

embutidos (1,00 vs 0,00), papas (6,70 vs 7,00), frutas (6,06 vs 3,96), azúcares (6,50 vs 8,00), 

bebidas azucaradas (4,00 vs 2,00), y bebidas alcohólicas (cerveza) (0,00 vs 0,50) respectivamente. 
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Entre el personal que percibió bajo nivel de estrés los alimentos que mostraron mayor frecuencia 

de consumo fueron: los embutidos, las frutas y las bebidas azucaradas.  

Entre el personal que presentó un nivel de estrés intermedio los alimentos que mostraron mayor 

frecuencia de consumo fueron: los cárnicos, papas, azucares y las bebidas alcohólicas. 

Para ambos niveles de estrés identificados se observan similares comportamientos de consumo 

de los diferentes grupos de alimentos, sin embargo, son las frutas las que evidencian una mayor 

preferencia por parte del grupo con bajo nivel de estrés respecto a los de intermedio. 

Definitivamente el trabajo presencial y semi presencial al cual habria estado inmerso el personal 

evaluado debido a las medidas establecidas por el Gobierno Peruano (Diario El Peruano, 2022), 

habría contribuido al bajo nivel de estrés percibido, en vista que en estudios de confinamiento 

éstos habrían generado niveles más elevados de estrés (W.Hayes et al., 2021), evidenciándose 

riesgos psicosociales, continuo sensación de cargar con responsabilidades domésticas y laborales 

(Restrepo Lara & Meza Cruz, 2021) y otras sensaciones como desgaste psíquico, agotamiento 

emocional e indolencia percibida (Toro et al., 2017), todo ello acompañado de cambios en el 

comportamiento alimenticio donde se destacan el consumo de alimentos hipercarbohidratados.  

No obstante, los bajos niveles de estrés encontrados no necesariamente habrían favorecido a 

cambios en la frecuencia de consumo de alimentos, al respecto, la diferencia estadísticamente 

significativa se habría encontrado en una mayor frecuencia en el consumo de frutas y verduras, 

obteniendo éstas primeras una frecuencia de consumo de hasta 13 veces por mes, los 

comportamientos respecto al cambio en la elección de alimentos pero sobre todo de vegetales 

como las frutas han sido identificadas en diferentes regiones del mundo y del país (Guillen-

Sánchez, 2021; Huaraca Aparco et al., 2021; Kołota & Głąbska, 2021; Pekmezci Purut & Başaran, 

2021), evidentemente las principales razones por las cuales se ha optado por tales cambios 

también habrían sido relacionados hacia una tendencia en consumir alimentos saludables 

cambiando las preferencias de coste-salud por calidad-salud después del brote por COVID-19 

(Bi̇lal Çeli̇k, 2020) 
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CONCLUSIONES 

Se evidenciaron bajos niveles de estrés laboral en el grupo de estudio durante el periodo 

pandémico por COVID-19, mismos que se relacionaron a la modalidad de trabajo presencial 

semipresencial, los cuales evitaron altos niveles de estrés preponderantemente encontrados en 

situaciones laborales de confinamiento. 

Se ha identificado un patrón de comportamiento alimentario adoptado en periodo pandémico, 

caracterizado por una mayor preferencia en el consumo de frutas y verduras que no afectaron 

considerablemente la elección de otros grupos de alimentos; por lo que se estima que el 

comportamiento alimenticio en tiempo de pandemia habrian obedecido a la intension de fortalecer 

al organismo y contribuir al mejoramiento general de la salud para hacer frente a un probable 

riesgo de contraer la COVID-19. 
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