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Resumen 

 

Para controlar la propagación del Covid-19, se tomaron medidas estrictas, como el 

autoaislamiento, asimismo se generó miedo en la población por el alto índice de 

mortalidad en las personas contagiadas y que podría conducir a patrones 

alimentarios irregulares. El objetivo, fue evaluar el miedo al contagio del Covid-19 

asociado a los hábitos alimentarios en trabajadores de una empresa. Materiales y 

métodos, fue un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, la 

muestra estuvo conformada por 64 personas adultas, la recolección de datos se 

realizó a través de cuestionarios validados, el muestreo fue probabilístico aleatorio 

simple, para evaluar la asociación de las variables se utilizó la prueba estadística 

no paramétrica Chi cuadrado. Resultados, El 45.3% presentó hábitos alimentarios 

no saludables, el 39,1% hábitos alimentarios en riesgo y el 15,6% presentó hábitos 

saludables. El 45.4% presentó miedo regular, el 42,2% miedo bajo y el 12,5% un 

nivel de miedo alto. Al evaluar la asociación del miedo al contagio por Covid-19 con 

los hábitos alimentarios, se obtuvo un valor p=0.028 (p<0.05), encontrándose una 

asociación estadística. Conclusión, Existe una asociación significativa entre el 

miedo al contagio de Covid-19 y los hábitos alimentarios en trabajadores de una 

empresa durante el periodo de pandemia. 

Palabras claves: Miedo, Covid -19, hábitos alimentarios, pandemia.  
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Abstract 

 

In order to control the spread of Covid-19, strict measures were carried out, such as 

selt-isolation, in addition fear was generated in the population because of the high 

mortality rate in infected people and that could lead to irregular eating patterns. The 

objective, was to evaluate the fear of Covid-19 infection linked to eating habits in 

employees of a company. Materials and methods, this study had a quantitative 

approach, non-experimental desing, with a simple of 64 elderly people, the data 

collection was carried out through validated questionnaries, with simple random 

probability sampling, and the non-parametric statiscal test Chi-square was applied 

to evaluate the association of the variables. Results, Unhealthy eating habits were 

found in 45.3%, at-risk eating habits in 39-1% and Healthy habits in 15.6%. Regular 

fear was found in 45.4%, lo fear in 42.2% and high fear in 12.5%. Upon evaluating 

the association of fear of Covid-19 infection with eating habits, a value of p=0.028 

(p<0.05) was obtained, and a statistical association was found. Conclusión, a 

significant association exists between fear of Covid-19 infecction and eating habits 

in employees of a company during the pandemic situación.  

 

 

Keywords: Fear, Covid-19, eating habits, pandemic  
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La organización mundial de la salud (OMS) dio a conocer a finales del 2019 una 

nueva enfermedad altamente infecciosa llamada Sarscov-2, causando esta 

cuadros graves respiratorios y neumonías, siendo China el primer país con el caso 

cero de la enfermedad, teniendo 71 429 casos, por lo que la OMS declara 

emergencia sanitara, expandiéndose rápidamente de persona a persona, y 

traspasando fronteras se anuncia como pandemia mundial, obligando a cada país 

a salvaguardar las protecciones de higiene en cada habitante para evitar así los 

decesos que cada vez son peor que hasta la fecha no se videncia su final (1). 

Los hábitos de consumo y compra durante toda esta última década, se ha visto 

modificada a medida que se extienden los avances tecnológicos, se instalan 

cambios en las políticas sociales, y más aún con la reciente crisis sanitaria 

generada por el Covid-19 a principios del 2020 para lo cual aún es desconocido su 

final. Estos cambios han desembocado en una individualización de las costumbres 

de la ingesta centrados en la satisfacción y salud, así como el incremento 

geométrico de la actividad comercial on-line y las entregas a domicilio de comidas 

rápidas, una disminución del uso de restaurantes, y una oscilación en el consumo 

de licores antes las medidas de confinamiento social (2). 

En el caso específico del Covid-19, se aprecia que esta enfermedad tiene un 

impacto muy notorio sobre el estado mental de los pacientes que padecen la 

infección, así como en familias dañadas por la enfermedad, trabajadores del sector 

salud, población en general y pacientes que antes de la pandemia ya tenían un 

trastorno mental, que han visto aumentar sus síntomas y/o se ha interrumpido su 

tratamiento. Estas alteraciones de salud mental, asociadas al miedo hacia la 

enfermedad, conllevan a la población a rediseñar nuestros hábitos alimentarios (3). 

En Australia se ha apreciado que la población presenta una mayor frecuencia de 

desórdenes alimenticios de tipo restrictivo, como atracones y purgas, las cuales han 

sido acompañadas por una menor actividad física, comparado con la descrita antes 

de la pandemia (4). En España, se ha encontrado cambios en los patrones 

alimenticios de su población, con aumento en el consumo de frutas, huevo, 

semillas, vegetales y alimentos marinos, así como una disminución del consumo de 

bebidas alcohólicas, carnes procesadas, chocolate y comida chatarra, con ligeras 

variaciones de acuerdo al grupo etáreo (5). En Colombia se ha reportado que los 
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cambios en la cotidianeidad por motivo del confinamiento han producido profundos 

cambios emocionales, expresados bajo la forma de ansiedad y frustración, los 

cuales no sólo han modificado sus preferencias en el consumo de alimentos, sino 

también el grado de actividad física y el presupuesto económico destinado a su 

alimentación (6). En el Perú un estudio multicéntrico realizado en 17 ciudades del 

Perú, evidencian que la población percibe lo que visualiza, especialmente en la 

televisión y el internet, contribuyen una generación y exageración del miedo hacia 

el COVID-19. Esta percepción de exageración es menor entre las mujeres y los que 

tienen grado de instrucción superior (7). 

La investigación tiene por finalidad demostrar la influencia del miedo al Covid -19 

sobre los hábitos alimentarios de la población, mediante el estudio con una muestra 

de trabajadores en edad adulta. Para ello se realizó el siguiente problema de 

investigación:¿Cuál es la asociación que existe entre el miedo al contagio de Covid 

-19 y los hábitos alimentarios en trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 

durante el periodo Septiembre – Octubre, ¿2021? 

Desde el punto de vista teórico, el presente estudio se justificó porque existen muy 

pocos trabajos de investigación a nivel nacional que aborden este tema de 

coyuntura actual, y el panorama en torno a las disposiciones de confinamiento para 

sobrellevar las nuevas olas de esta enfermedad obligan a los profesionales de 

nutrición a entender mejor como se ven afectados los hábitos alimentarios. 

Desde el punto de vista práctico, la presente investigación se justificó porque con 

estos resultados obtenidos los profesionales de nutrición podrán elaborar futuras 

estrategias de intervención con el propósito de regular las alteraciones nocivas de 

los hábitos alimentarios que pudieran aparecer, así como propuestas para una dieta 

saludable. Se desarrolló un instrumento que permitió recoger información sobre el 

cambio de los hábitos alimentarios durante la Pandemia por Covid-19, el cual fue 

validado a través de juicio de expertos, instrumento que servirá para el recojo de 

información de futuras investigaciones. 

En la investigación se plantearon los siguientes objetivos: El objetivo general fue 

Evaluar la asociación entre el miedo al contagio de Covid-19 y los hábitos 

alimentarios en trabajadores de la empresa Envases Lima SAC. El objetivo 
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específico 1: Determinar la asociación entre el miedo al contagio de Covid-19 y las 

preferencias de consumo de alimentos en los trabajadores de la empresa Envases 

Lima SAC, durante el periodo Septiembre – Octubre, 2021; Objetivo específico 2: 

Analizar la asociación entre el miedo al contagio de Covid-19 y las conductas 

alimentarias en los trabajadores de una empresa la empresa Envases Lima SAC, 

durante el periodo Septiembre – Octubre, 2021. 

La Hipótesis general, el miedo al contagio de Covid-19 presenta asociación con los 

hábitos alimentarios en los trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 2021. 

Hipótesis especifica 1, el miedo al contagio de Covid-19 presenta asociación con 

las preferencias de consumo de alimentos en los trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, 2021. Hipótesis especifica 2, el miedo al contagio de Covid-19 

no presenta asociación con las conductas alimentarias en los trabajadores de la 

empresa Envases Lima SAC, 2021. 
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En el dominio internacional se encuentran los siguientes antecedentes: 

Kaya, Uzdil y Cakiroĝlu, 2020 (8),el trabajo de investigación tuvo como objetivo 

evaluar los efectos del miedo y la ansiedad en la nutrición durante la pandemia 

de COVID-19, a través de un estudio correlacional, la muestra consto de 1012 

pobladores adultos de Turquía, en quienes aplicaron un cuestionario virtual. Los 

resultados muestran que el miedo y la ansiedad hicieron que las personas 

alteraran el número de comidas diarias, y un aumento del consumo de yogur, 

queso y agua entre las personas con mayor grado de miedo. Se concluye que el 

miedo puede producir alteraciones en torno a la alimentación de las personas. 

Kowalczuc y Gebsky, 2021(9), en su artículo plantearon como objetivo 

determinar en qué medida el miedo a contraer Covid-19 afectaba los 

comportamientos nutricionales de los adultos de Polonia, a través de un estudio 

en línea llevado a cabo durante la primera ola de la pandemia sobre una muestra 

formada por 926 adultos divididas en tres grupos según el nivel de miedo que 

tienen a la infección. Los resultados evidencian una estrecha influencia en el 

nivel de miedo a contraer Covid-19 y el grado que se siguen las reglas de 

aislamiento, y que ambos tienen un impacto significativo en los comportamientos 

alimentarios, como la compra de alimentos, los patrones de alimentación y los 

niveles de consumo. El grupo que más modificó sus conductas alimentarias 

correspondió al que presentó mayor miedo. Se concluye que hay necesidad de 

una amplia educación nutricional en las personas que tienen mayor grado de 

miedo al Covid-19. 

Jezewska, Plichta y Krolak, 2020 (10), en su trabajo de investigación tuvo como 

objetivo investigar si la confianza en la información circulante y el estrés percibido 

se comportan como predictores del miedo de los consumidores al acceso 

limitado a los alimentos, así como de los comportamientos de adquisición de 

alimentos durante la pandemia de COVID-19. El estudio tuvo un enfoque 

cualitativo, y consistió en una entrevista web asistida por computadora (CAWI) 

para recopilar datos de 1033 adultos polacos. La probabilidad de comprar 

mayores cantidades de alimentos de lo habitual aumentó en un 9% con un mayor 

estrés percibido, en un 81% con los cambios percibidos en la disponibilidad de 

alimentos en el último mes y en 130 % con temores de acceso limitado a 
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alimentos a medida que se propaga la pandemia. Se concluye que la adquisición 

y la ingesta de alimentos. Se ven afectado por la existencia de factores que 

aumentan el estrés y el miedo de la población. 

Chi, Liang, Chen, Huang, Huang, Yu y col, 2020 (11),(11) Planto como objetivo 

evaluar la frecuencia de alteraciones en la salud metal de residentes chinos que 

se encuentran en la pubertad, durante el COVID-19 y la conexión que tiene la 

actividad física y la nutrición, mediante un estudio transversal que tuvo una 

muestra de 1794 adolescentes, en quienes se aplicó un sondeo on-line. Se llega 

a la conclusión que los niños abandonados, estudiantes y las mujeres con más 

temor al COVID-19, mostraban más síntomas de ansiedad, depresión y falta de 

sueño frecuentemente. La existencia de factores como el miedo al COVID-19, 

un buen estado nutricional y actividad física moderada se asoció con niveles 

bajos de síntomas de ansiedad y depresión. Se concluye que, para promover la 

salud mental en los adolescentes, los educadores deben fomentar el desarrollo 

de un estilo de vida saludable a través de una dieta que cubra sus necesidades 

juntamente con la actividad física. 

En el ámbito nacional se han encontrado los siguientes antecedentes: 

Becerra y Saldaña, 2020 (12), plantearon como objetivo precisar la coherencia 

sobre el temor, sistema inmune y procedimientos de salud en adultos mayores 

durante la pandemia COVID - 19, en una comunidad de Cajamarca, a través de 

un análisis de nivel correlacional de corte transversal, sobre un muestreo 

formado por 169 adultos mayores en quienes se aplicó una encuesta con 10 

ítems. Los resultados indican que un poco más del 88% sienten miedo de 

contraer el COVID-19 y enfermar, el 95,27% cree en una posible conexión en el 

contagio y la respuesta del sistema inmune, además cerca del 66% comenzará 

un tratamiento profiláctico con plantas medicinales para prevenir o tratar el 

COVID-19, el 95,27% de los entrevistados conocen el uso de estas plantas como 

atención primaria, el 63,31% cree que esta terapia es más eficaz que tratarse 

con antibióticos para el COVID-19. Se concluye que existe un nexo significativo 

entre el miedo al COVID-19 y el consumo de plantas medicinales
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Sánchez y Torres, 2020(13), en su tesis determinaron el miedo al Covid-19 en la 

población más vulnerable de San Juan de Lurigancho, tuvo un enfoque 

cuantitativo, descriptivo, transversal, con una población de 401 personas de la 

zona, siendo el instrumento THE FCV-19S utilizado para la recolección de datos, 

dicho instrumento se clasifico el miedo en grande, medio grande, medio y 

pequeño. Entre los participantes se optó por una edad mínima siendo 18, media 

de 40-53 años y la máxima 90, llegando a la conclusión que el nivel efecto medio 

grande resaltaba en la zona. 

En explicación a las bases teóricas que sustentaron la investigación se presentó 

lo siguiente: 

Una apariencia psicológica de la pandemia es el miedo, cual se explica como un 

estado emocional incomodo desencadenado por percibir emociones peligrosas 

(14). Las disposiciones excepcionales tales como brotes en las enfermedades y 

epidemias pueden inducir miedo entre muchas personas, y en el caso del 

COVID-19 se ha reportado casos de personas que han llegado a suicidarse por 

el sólo hecho de creer que tenían COVID-19 aún sin tener la enfermedad (15). 

Este miedo a la incertidumbre que surge como causa natural del Coronavirus, 

permiten la aparición de comportamientos alejados de lo esperado que en un 

contexto normal pueden ser considerados poco altruistas y desmedidos (16).  

Con el objetivo de agilizar las políticas de salud pública y calmar el temor que 

puede tener la población en general, y especialmente, aquella que tiene el 

personal de salud que está continuamente con pacientes que sufren esta 

enfermedad, los investigadores han elaborado y validado diversos instrumentos 

que ayuden a medir el miedo hacia el COVID-19(17). 

El miedo al coronavirus puede agruparse en cuatro dimensiones: miedo al 

contagio, la enfermedad y la muerte; miedo a la carencia de productos básicos; 

miedo al aislamiento social; y, miedos relacionados con el trabajo y los ingresos 

económicos (18). Sin embargo, el miedo al COVID-19 también puede ser medido 

a través de dos dimensiones: reacciones de miedo emocional y expresiones 

somáticas de miedo, como en el caso de la versión en español del FCV-19(Fear 
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COVID-19 Scale) que demostró tener buenas propiedades psicométricas en una 

muestra peruana (19).  

En el caso de la variable hábitos alimentarios, existe una variedad de conceptos. 

Para Macías, Gordillo y Camacho(20)son “manifestaciones recurrentes de 

comportamiento individuales y colectivas respecto al qué, cuándo, cómo, con 

qué, para qué se come y quién consume los alimentos, y que se adoptan de 

manera directa e indirectamente como parte de las prácticas socioculturales”. 

Pereira y Salas (21) definen hábito alimentario como “las acciones que conllevan 

la selección de comida para satisfacer las necesidades fisiológicas del cuerpo, 

por lo que la ingesta de alimentos de una población está muy relacionada con 

sus costumbres, tradiciones, contexto socioeconómico y familiar”. 

Los hábitos alimentarios se desarrollan desde la minoría de edad y empiezan a 

consolidarse durante la adolescencia y la juventud. Es por ese motivo que 

muchas intervenciones a nivel nutricional buscan modificar la dieta de los 

jóvenes, especialmente en los estudiantes universitarios, quienes se ven más 

afectados por la existencia de factores psicológicos y fisiológicos, con el 

propósito de generar cambios importantes en su estilo de vida (22). 

Durante el confinamiento se ha observado la existencia de algunos factores que 

impactan negativamente al bienestar físico y psicológico, como la pérdida de 

rutinas y el estrés psicosocial (23). Los problemas a nivel físico pueden ser 

producto de la instauración de comportamientos no tan saludables, como los 

malos hábitos alimenticios y falta de actividad física, aburrimiento, la 

incertidumbre de no alcanzar a cubrir las necesidades básicas o el miedo a 

infectarse por el virus (24). 

Debido a su complejidad, los hábitos alimenticios son considerados 

multidimensionales, ya que comprende, además de las preferencias de consumo 

de la persona, sus conductas en torno a la alimentación, las cuales pueden 

subdividirse en más dimensiones según las características del instrumento y de 

la población hacia la cual está dirigida (25).  
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La pandemia del COVID-19 ha producido cambios a nivel de los hábitos 

alimenticios. Un análisis de esta situación en Chile demuestra la existencia de 

algunos factores que favorecen el desarrollo de hábitos saludables en la 

población como los de índole económico, los cambios sociales derivados de los 

fenómenos migratorios generados por las crisis en otros países de la región, el 

mayor tiempo que las personas viven en el hogar y se dedican a mejorar su 

alimentación, y el desarrollo de guías alimentarias por parte del gobierno central, 

que pueden contribuir a brindar información apropiada sobre temas de nutrición 

(26). 

Con respecto a las preferencias de consumo de alimentos, se ha visto que esta 

dimensión es influenciada por factores socioeconómicos que pueden limitar la 

particularidad y porción de los alimentos que pueden consumir, y factores 

culturales que otorgan un valor simbólico a algunos alimentos por encima de 

otros, o conllevan a la privación de algunas opciones, y que van de la mano con 

el nivel educativo de la población, sus creencias y costumbres, y la información 

que adquieren de los medios de comunicación (27). 

Un estudio realizado en el Perú, evidencia que los habitantes peruanos han 

disminuido la adquisición de alimentos fuera del hogar, especialmente en el caso 

de alimentos que no se cocinan en su totalidad como el cebiche. Se evidencia, 

un incremento en el consumo de comidas enlatadas y carnes para ser fritas, 

como resultado de un mayor temor a contaminación de los alimentos con el 

COVID-19 durante su manipulación. Asimismo, existe un mayor interés por 

consumir alimentos a los que se le atribuyen propiedades de fortalecer el sistema 

inmunológico (28). 

Sin embargo, se da conocimiento sobre una variación en la guía de consumo de 

alimentos hacia aquellos que se consideran no saludables, como los de tipo 

hipercalóricos y los snacks, lo cual está estrechamente relacionado con el estado 

emocional de las personas, cuyo consumo desmedido los predispone a un alto 

riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad (29). De forma similar, un estudio a 

nivel nacional realizado en médicos residentes evidencia que ellos tienen una 

mayor necesidad de consumir azúcares y en una mayor cantidad, lo cual está 

asociado significativamente a la presencia de alteraciones del sueño, como 



 
 

11 
 

resultado de los niveles de estrés elevado y ansiedad que existen en su ambiente 

de trabajo (30). 

En Italia, se ha apreciado que, al inicio de la pandemia, las personas de 18 a 30 

años presentaron una mayor adhesión a la dieta mediterránea, así como un 

mayor interés de la población en general por el consumo de alimentos naturales, 

frutas y verduras, y una disminución en el hábito de fumar, posiblemente como 

resultado de un mayor temor por afectar su capacidad respiratoria (31). Sin 

embargo, estos resultados se han ido modificando a medida que se ha extendido 

la cuarentena, llevando a la aparición de preferencias de consumo polarizados, 

con un grupo que ha incrementado el consumo de alimentos saludables y otro 

grupo que ha aumentado el consumo de alimentos no saludables, lo cual puede 

estar asociado al estado de salud mental de las personas, y cuyas alteraciones 

son más frecuentes en los periodos largos de confinamiento (32). 

Un estudio realizado en Lima Metropolitana durante la pandemia del COVID-19 

muestra que existe un bajo nivel de consumo de grasas poliinsaturadas, frutos 

secos, pescados, mariscos, huevos y lácteos. Sin embargo, la aplicación de 

intervenciones educativas virtuales ha demostrado una gran utilidad para el 

mejoramiento de estos indicadores en un corto plazo (33). 

El comportamiento de los progenitores y el grado de percusión o indecisión que 

tienen hacia la alimentación de los miembros de su hogar, han contribuido a un 

aumento en la cantidad de bocadillos, alimentos frescos hipercalóricos y los de 

tipo procesado no perecedero, tal como se ha reportado en los hogares 

estadounidenses (34). 

Sin embargo, las conductas alimentarias, se definen como “el comportamiento 

normal relacionado con los hábitos de alimentación, la selección de alimentos 

que se ingieren, las preparaciones culinarias y las cantidades ingeridas de ellos”. 

Su comprensión no sólo se limita a la fisiología del apetito, sino que se ve 

influenciada por aspectos de índole familiar y sociocultural(35).  

En el caso del Perú, la pandemia del COVID-19 ha desarrollado mayor 

preocupación en las familias por aplicar medidas de higiene, usando con mayor 

frecuencia desinfectantes como el hipoclorito. Asimismo, existe un aumento en 
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el uso de “delivery” para cumplir con las medidas de confinamiento. Sin embargo, 

el comportamiento expresa diferencias de acuerdo con el género, ya que las 

mujeres suelen ser más rigurosas en las medidas de higiene y la calidad del 

producto que llevarán al hogar, mientras que los varones suelen preferir las 

compras rápidas y por “delivery” (28). 

Otra forma de medir el incremento en las conductas alimentarias está 

relacionada con la higiene de los alimentos, que produce un mayor consumo de 

agua con esos fines, además de la higiene personal y el lavado y desinfección 

de los ambientes de la casa. Un estudio en Colombia estima que el consumo de 

agua en el contexto de la pandemia ha aumentado de una frecuencia de tres 

veces diarias por persona a cinco veces (36).  

Algunos de los factores ligados a la pandemia del COVID-19 que favorecen el 

cambio en la conducta alimentaria son la psicología de la supervivencia y la 

capacidad de gasto, los cuales alteran la libertad para adquirir los alimentos, sino 

que genera un aumento en el costo de vida que afecta más a las personas de 

bajos recursos. Ello se agrava aún más en un contexto en que los trabajos se 

vuelven más exigentes y las brechas sociales se agudizan por el cierre de 

puestos laborales (37). 

Según el tipo de trabajo que desempeñan, se ha visto que las personas que 

realizan teletrabajo son los que presentan un aumento en las ganas de comer 

todo el día, así como problemas para conciliar el sueño. Ello, combinado al 

sedentarismo que conlleva estar mucho tiempo sentado frente a la computadora, 

aumenta el padecer un índice de grasa más elevada causando a la vez y 

problemas con el sistema cardiovascular (38).
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3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

La investigación se consideró de tipo aplicada puesto que sólo se limitó 

ampliar el conocimiento existente a través de la comprensión de los 

fenómenos objeto de estudio o las relaciones que se establecen entre estos 

y su entorno (38). 

Tiene un diseño no experimental, debido a que el investigador observo los 

fenómenos para describirlo o establecer relaciones entre ellos, sin realizar 

intervención alguna o manipulación de las variables; y su nivel o alcance fue 

de nivel correlacional, ya que busco demostrar la existencia de una relación 

entre ambas variables, sin que ello represente necesariamente que exista 

causalidad (39). 

3.2 Variables y operacionalización 

 

Las variables que se desarrollaron en el trabajo fueron miedo al contagio de 

Covid-19 y hábitos alimentarios. (Anexo 1) 

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

La población se conformó por el total de trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC registrados en el año 2021, la cual está constituida por 

84 personas, divididas en 55 hombres y 29 mujeres. 

 

Criterios de inclusión: 

• Trabajadores que tengan contrato vigente con la empresa Envases Lima 

SAC en la fecha de la encuesta.
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Criterios de exclusión: 

• Tener diagnóstico de COVID-19 en el momento de la encuesta. 

• Encontrarse de vacaciones en el momento de la encuesta. 

• Negarse a aceptar el consentimiento informado. 

 

El tamaño de la muestra se determinó mediante el uso de la fórmula para 

poblaciones finitas: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra estuvo conformada por 69 trabajadores de la empresa. El 

muestreo era probalistico de tipo aleatorio simple, por lo que se aplicó los 

criterios de selección establecidos. 

3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

La técnica utilizada correspondió a la encuesta, debido a que permitió la 

obtención de datos de los individuos objeto de estudio mediante un listado 

de interrogantes estandarizadas.  

El instrumento de recolección de datos fue el cuestionario, el que permitió 

recoger la información para la variable miedo al Covid-19 y la variable 

hábitos alimentarios (39).

En donde: 

n = Tamaño final de la muestra 

Z = Nivel de confianza de 0.95% = 1.96 

p = Probabilidad de éxito de 50% = 0.50. 

q = Probabilidad de fracaso de 50% = 0,50. 

N = Tamaño de la población (84) 

E = Error permisible del 5% equivale al 0.05. 
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           Ficha técnica de la Escala de miedo al COVID-19S. 

Autores: Versión original de Ahorsu y col.(40), versión en español de Furman 

y col. (41) 

Año de publicación: 2020. 

Número de ítems: 7. 

Tipo de ítems: Politómicos, con cinco alternativas cada uno. 

Dimensiones: Reacciones emocionales de miedo (4 ítems) y Expresiones 

somáticas de miedo (3 ítems).  

Puntaje: De 1 punto cuando se está “muy en desacuerdo” hasta 5 puntos 

cuando se está muy de acuerdo. 

Niveles: Miedo alto (27-35); Miedo regular (16-26); Miedo bajo (7-15). 

Validez: Después de la revisión del panel y la prueba de correlación ítem-

total corregida, siete de los diez ítems originales presentaron una correlación 

ítem-total corregida aceptable (0.47 a 0.56), siendo retenidos y confirmados 

por cargas factoriales significativas y fuertes (0.66 a 0.74)(39). 

Confiabilidad: La fiabilidad de consistencia interna mediante el coeficiente 

alfa de Cronbach y la fiabilidad test-retest por coeficiente de correlación 

intraclase presentaron valores aceptables de 0,82 y 0,72, respectivamente. 

 

Ficha técnica del Cuestionario de Hábitos Alimentarios durante la pandemia. 

Autores: Yessica Karen Ines Hurtado Filipes y Oscar Jhonny Requin 

Campos  

           Año de publicación: 2021. 

Número de ítems: 23 preguntas 

Tipo de ítems: Politómicos, con cinco alternativas cada uno
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Dimensiones: Preferencias de consumo, distribuido en 3 grupos de 

indicadores (19) y Conductas alimentarias, distribuido en 3 grupos de 

indicadores (4 ítems). 

Puntaje: los hábitos alimentarios saludables se puntuaron de la siguiente 

manera: > 2 /día (10 puntos) ,1 al día (7.5 puntos), 4-6/sem. (5 puntos), 2-

3/sem (2.5 puntos), 1/sem (1 punto) y Ocasional o nunca (1 punto). En 

cuanto a consumo de pescados y legumbres, > 2 /día (10 puntos), 1 al día 

(10 puntos), 4-6/sem (10 puntos), 2-3/sem (10 puntos),  1/sem (7.5 punto) y 

Ocasional o nunca (1 punto), y para el consumo de las principales comidas 

se puntuó de la siguiente manera, > 2 /día (5 puntos),  1 al día (10 puntos),  

4-6/sem (5 puntos), 2-3/sem (2.5 puntos) ,  1/sem (1 punto) y Ocasional o 

nunca (1 punto). Los hábitos alimentarios no saludables se puntuaron de la 

siguiente  manera,> 2 /día (1 punto), 1 al día (1 punto), 4-6/sem (2.5 

puntos), 2-3/sem (5 puntos) y 1/sem (7.5 puntos) y Ocasional o nunca (10 

puntos). 

           Niveles: saludable (175-230); riesgo (77-174); no saludable (0-76)  

Validez: Se realizará mediante un Juicio de expertos en el que participarán 

tres nutricionistas con grado de maestría. 

Confiabilidad: Se determinó mediante una prueba piloto en la que se 

encuestarán a 20 personas adultas trabajadoras, y a partir de la matriz de 

sus respuestas se calculará el Alfa de Cronbach. 

 

3.5 Procedimientos 

 

Se tramitó la solicitud de autorización a los directivos de la Empresa Envases 

Lima SAC. Se llevó a cabo la elaboración de la encuesta presencial en las 

instalaciones de la empresa. Se coordinó la forma en que se distribuyeron 

las encuestas entre los trabajadores salvaguardando las medidas de 

protección establecidas de la empresa. Transcribimos las respuestas de los 
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trabajadores en la base de datos de la matriz del programa SPSS versión 

22.  

3.6 Método de análisis de datos 

 

        Se ha procesado estadísticamente de dos formas: 

En análisis descriptivo porque se presentará las características generales y 

las frecuencias de los niveles obtenidos en cada variable, mediante tablas 

pertinentes, frecuencia media y desviación estándar. Análisis inferencial para 

establecer la existencia de relación significativa entre las dos variables de 

estudio, así como entre la variable miedo al Covid-19 y las dimensiones 

hábitos alimentarios. Para ello se empleará la prueba de Chi cuadrado con un 

nivel de significancia de 0,05. 

3.7 Aspectos éticos 

 

Por haberse tratado de una investigación que se realizaron en una población 

humana, se tomaron en cuenta las consideraciones éticas estipuladas en la 

Declaración de Helsinki (42). Por ese motivo antes de que contesten las 

preguntas del cuestionario, los trabajadores estuvieron informados acerca del 

procedimiento de la investigación que formarían parte, los beneficios que 

representaron para ellos (beneficencia), el hecho de que no se vieron 

afectados por participar o por negarse a hacerlo y se respetó el anonimato de 

sus respuestas (no maleficencia), el carácter voluntario de su participación 

(autonomía) y la no existencia de discriminación a la hora de contestar el 

cuestionario (justicia). 
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4.1 Resultados Descriptivos 

Tabla 1. Características generales de los trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, 2021 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Genero  Femenino 33 51,6 
 Masculino 31 48,4 
Grupo etáreo Menor de 30 12 18,8 
 De 30 a 39 21 32,8 
 De 40 a 49 20 31,3 
 De 50 a más 11 17,2 
Estado civil Casado 27 42,2 
 Soltero 25 39,1 
 Conviviente 12 18,8 
Grado de instrucción Secundaria 36 56,3 
 Técnico 19 29,7 
 Universitario 9 14,1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 1 se observa las principales características descriptivas de los 

trabajadores que participaron en el estudio, el 51,6% fue del género femenino y el 

48.4% del género masculino, el 32,8% tiene su edad entre los 30 y 39 años, el 

42,2% se encuentra casado y el 56,3% de participantes tiene el grado de instrucción 

de secundaria completa. 

Tabla 2. Miedo al Covid-19 en los trabajadores de la empresa Envases Lima 

SAC, 2021 

 

Miedo al COVID-19 Frecuencia Porcentaje 

Miedo alto 8 12,5 

Miedo regular 29 45,4 

Miedo bajo 27 42,2 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 2 se observa que la mayoría de los trabajadores presenta un nivel de 

miedo regular, lo cual representa el 45,4% del total, seguido de un 42,2% con nivel 

de miedo bajo y sólo un 12,5% representa el nivel miedo alto. 
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Tabla 3. Hábitos alimentarios de los trabajadores de la empresa Envases 

Lima SAC, 2021 

 

 No saludable En riesgo Saludable 

n % n % n % 

Hábitos alimentarios 29 45,3 25 39,1 10 15,6 
Preferencias de consumo 45 70,3 16 25,0 3 4,7 
Conductas alimentarias 28 43,8 9 14,1 27 42,2 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 se observa que la mayoría de los trabajadores presenta hábitos 

alimentarios no saludables, presentes en el 45,3% del total, seguido de un 39,1% 

que presentó hábitos alimentarios en riesgo y sólo 15,6% presentó hábitos 

saludables. En relación con sus dimensiones, se encontró que las preferencias de 

consumo fueron no saludables en el 70,3% y las conductas alimentarias fueron no 

saludables en el 43,8%.  

 

Tabla 4. Frecuencia de alimentos consumidos en trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, 2021. 

 

Alimentos N % 

Papa, yuca, camote, etc. 
>2/día 

2 3.1 

Frutas 
>2/día 

3 4.7 

Verduras 
>2/día 

8 12.5 

Legumbres 
2-3/semana 

22 34.4 

Pescado 
2-3/semana 

20 31.3 

Lácteos 
>2/día 

2 3.1 

Frituras 
Ocasional o nunca 

9 14.1 

Pasteles, galletas , dulces 
Ocasional o nunca 

15 23.4 

Bebidas azucaradas 
Ocasional o nunca 

5 7.8 

Fuente: elaboración propia 
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En la tabla 4 se observa que la frecuencia de consumo de alimentos no fue la 

adecuada en los trabajadores de la empresa Lima S.A.C, por lo que se evidencia 

que el consumo de tubérculos >2/día fue de 3.2%, en cuanto a las frutas >2/día es 

de 4.7%  y las verduras >2/día 12.5%, en cuanto al consumo de legumbres 2-

3/semana es el 34.4%, para finalizar el consumo de pescado 2-3/semana ha sido 

de 31.3 %, el consumo de lácteos >2/día fue de 3.1%, el consumo ocasional de 

frituras fue de 14.1%, pasteles, galletas, dulces 23.4% y de bebidas azucaradas 

7.8%. 

4.2 Resultados inferenciales 

Prueba de hipótesis general 

Hipótesis alterna (Ha): El miedo al contagio de Covid-19 presenta asociación con 

los hábitos alimentarios en los trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 

2021. 

Hipótesis nula (H0): El miedo al contagio de Covid-19 no presenta asociación con 

los hábitos alimentarios en los trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 

2021. 

Prueba estadística Inferencial: Chi cuadrado (X2) 

Nivel de significancia: 0,05. 

 

Tabla 5. Prueba de Chi cuadrado para la asociación entre en los hábitos 

alimentarios y el miedo al covid-19. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,917a 4 0,028 

Razón de verosimilitud 9,633 4 0,047 

N de casos válidos 64   

 

En la tabla 5, al evaluar la asociación entre el miedo al contagio por Covid-19 y los 

cambios en los hábitos alimentarios, a través del estadístico de prueba Chi 

cuadrado, se obtuvo un p=0.028 (p<0.05), rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis de investigación, que demuestra una asociación 
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estadísticamente significativa entre el miedo al contagio de Covid-19 y los hábitos 

alimentarios en trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Hipótesis alterna (Ha): El miedo al contagio de Covid-19 presenta asociación con 

las preferencias de consumo de alimentos en los trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, 2021. 

Hipótesis nula (H0): El miedo al contagio de Covid-19 no presenta asociación con 

las preferencias de consumo de alimentos en los trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, 2021. 

Prueba estadística Inferencial: Chi cuadrado (X2) 

Nivel de significancia: 0,05. 

 

Tabla 6. Prueba de chi cuadrado para la asociación entre preferencias de 

consumo y el miedo al covid-19. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,495a 4 0,001 
Razón de verosimilitud 17,085 4 0,002 

N de casos válidos 64   
                         Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 6, al evaluar la asociación entre el miedo al contagio por Covid-19 y las 

preferencias de consumo, a través del estadístico de prueba Chi cuadrado, se 

obtuvo un p=0.001(p<0.05), rechazándose la hipótesis nula y aceptándose la 

hipótesis de investigación, que demuestra una asociación estadísticamente 

significativa entre el miedo al contagio de Covid-19 y las preferencias de consumo 

en trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Hipótesis alterna (Ha): El miedo al contagio de Covid-19 presenta asociación con 

las conductas alimentarias en los trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 

2021. 
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Hipótesis nula (H0): El miedo al contagio de Covid-19 no presenta asociación con 

las conductas alimentarias en los trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 

2021. 

Prueba estadística Inferencial: Chi cuadrado (X2) 

Nivel de significancia: 0,05. 

 

Tabla 7. Prueba de chi cuadrado para la asociación entre conductas 

alimentarias y el miedo al covid-19. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

5,508a 4 0,239 

Razón de 
verosimilitud 

5,691 4 0,223 

N de casos válidos 64   
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la tabla 7, al evaluar la asociación entre el miedo al contagio por Covid-19 y las 

conductas alimentarias, a través del estadístico de prueba Chi cuadrado, se obtuvo 

un p=0.239 (p<0.05), aceptándose la hipótesis nula y rechazándose la hipótesis de 

investigación, que demuestra que no existe asociación estadísticamente 

significativa entre el miedo al contagio de Covid-19 y las conductas alimentarias en 

trabajadores de la empresa Envases Lima SAC, 2021. 
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V. DISCUSIÓN 
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El objetivo principal de la investigación ha sido evaluar la asociación que existe 

entre el miedo al contagio por Covid-19 y los hábitos alimentarios de las personas 

que participaron del presente estudio, así como determinar si el miedo al contagio 

al covid-19 está asociado a las preferencias alimentarias de las personas y analizar 

si el miedo al contagio al covid-19 tiene influencia sobre las conductas alimentarias, 

para ello se realizó una encuesta presencial a 64 trabajadores de la Empresa de 

Envases Lima S.A.C. Durante la ejecución del trabajo de investigación se revisó las 

diferentes bibliografías y se pudo determinar que no existen muchos trabajos 

previos que asocien estas dos variables.  

En la presente investigación se encontró que la mayoría de los trabajadores de la 

empresa Envases Lima SAC presentaban un nivel regular de miedo, el cual 

alcanzaba el 45,4% del total, seguido de cerca por el nivel bajo en el 42,2%. Un 

resultado muy distinto fue presentado por Becerra y Saldaña (12), en los adultos 

mayores de una comunidad de Cajamarca, en donde se encontró un 88% con 

miedo a contraer COVID-19, así como un 95% que consideraba la existencia de 

una estrecha relación entre el contagio de esta enfermedad y la respuesta del 

sistema inmune. En un contexto más cercano al presente lugar de estudio, Sánchez 

y Torres (13) sobre una muestra de la población más vulnerable de Huáscar, en el 

distrito de San Juan de Lurigancho, halló una mayor frecuencia de efecto grande 

del miedo al COVID-19, el cual representaba el 76,8% del total, seguido de un 

efecto medio grande en el 15%. Esta diferencia entre resultados puede ser 

explicada por el tiempo en que los estudios fueron realizados, ya que, mientras la 

presente investigación fue hecha en la segunda mitad del año 2021, las dos 

mencionadas fueron realizadas durante la etapa más crítica de la pandemia, en la 

segunda mitad del año 2020, y como tal, existía una temor mucho más marcado 

entre la población, el cual era acrecentado con las continuas noticias sobre 

fallecimientos, falta de camas de Unidades de Cuidados Intensivos y/o ventiladores 

mecánicos. Sin embargo, aún existe una parte de la población cuyo miedo al 

contagio del COVID-19 es alto, y como tal, debe ser tomada en cuenta por los 

profesionales de la salud, especialmente los responsables del área de nutrición, ya 

que este miedo puede generar alteraciones a nivel emocional y somático, el cual 
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se refleja en cambios en sus patrones de alimentación, tal como se busca 

evidenciar en la presente investigación.  

Al evaluar la asociación entre el miedo al contagio por COVID-19 y en los hábitos 

alimentarios, en la presente investigación se encontró una asociación 

estadísticamente significativa mediante la prueba de chi cuadrado (p=0,028) 

(p<0.005), la cual determina que los distintos niveles de miedo presentados entre 

los trabajadores generan distintos hábitos alimentarios, con una diferencia 

estadísticamente significativa. De manera similar, Kowalczuc y Gebsky. (9), en su 

investigación, realizada sobre una muestra de adultos polacos, halló que aquellas 

personas que no tenían miedo al contagio con el COVID-19, debido a que suelen 

pasar por alto las medidas de restricción establecidas por las autoridades y tener 

menos cuidado en la elección de la cantidad y calidad de los alimentos, la necesidad 

de comprar alimentos en vez de prepararlos, e incluso, llegar al punto de tener un 

aumento significativo en el consumo de bebidas alcohólicas, en comparación con 

aquella parte de la población que tiene mayor miedo. Estos hallazgos deben ser 

tomados en consideración, ya que la diversidad de la respuesta de la población 

hacia las nuevas olas del COVID-19 puede repetir estos escenarios de malos 

hábitos alimentarios, y como tal, los nutricionistas deben estar pendientes de cómo 

estas modificaciones podrán en un futuro cercano alterar el estado nutricional de la 

población.  

Por su parte, Chi y colaboradores (11), en su estudio realizado en una muestra de 

adolescentes chinos, encontraron que el miedo al COVID-19 guarda una estrecha 

relación con el estado nutricional y la actividad física, y que una armonía entre estas 

tres variables genera a su vez cambios positivos en su salud mental, ya que 

disminuyen significativamente los niveles de ansiedad y depresión. Esto refleja la 

importancia de que los especialistas del área de nutrición fomenten los estilos de 

vida saludable mediante la elaboración de dietas balanceadas, acompañadas de 

ejercicio, aunque el impacto de dichas medidas sobre la salud mental de los 

adolescentes que se encuentran en un contexto de pandemia necesita ser 

investigadas con mayor profundidad.  

La presente investigación demostró la existencia de una asociación significativa 

entre el miedo al contagio por Covid-19 y las preferencias de consumo, se evaluó 
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a través de la prueba de chi cuadrado, obteniendo un valor p= 0,001 (p<0.05). Otro 

estudio que evidencia la existencia de un efecto negativo del miedo al COVID-19 

sobre las características de la alimentación de las personas fue el publicado por 

Kaya y colaboradores (8), sobre una muestra de adultos de Turquía, quienes 

hallaron que no solo el miedo, sino también la ansiedad, eran capaces de modificar 

el número de comidas diarias, así como producir un incremento significativo en el 

consumo de alimentos lácteos como el queso y el yogurt, frutas secas, y la cantidad 

de agua. Nuestros resultados discrepan con lo reportado por Becerra y Saldaña 

(12), quienes  evaluaron la asociación en las preferencias de consumo por efecto 

del miedo al COVID-19 fue realizado en Cajamarca, donde la población manifestó 

un aumento en el consumo de plantas medicinales a las que se le atribuye un efecto 

protector del sistema respiratorio y/o inmunológico, y como tal, le tienen una 

confianza plena, incluso mayor que los tratamientos antibióticos y otras alternativas 

terapéuticas que ofrece la industria farmacéutica. Este detalle debe ser considerado 

para futuros estudios al respecto, ya que favorecería la implementación de 

estrategias de información sobre alimentación saludable que realizan los 

nutricionistas en la comunidad, aunque también puede conllevar la creación de 

mitos en torno al COVID-19 y las supuestas propiedades de algunos productos 

naturales. Un manejo inadecuado de esta situación podría llevar a un exceso de 

confianza de la población y una mayor posibilidad de que en el futuro adquieran la 

enfermedad como resultado de un descuido en las medidas de prevención.  

En la frecuencia de consumo se observa que los trabajadores presentan un 

consumo de tubérculos mínimo con 3.2%, las frutas 4.7%, las verduras 12.5%, 

menestras 34.4%, el consumo de pescado es el 31.3%, lácteos 3.1%y por último el 

consumo de frituras 14.1%, carbohidratos simples 23.4% y bebidas carbonatadas 

7.8%, estos resultados guardan similitud con Federik y colaboradores (43), quienes 

usaron una encuesta virtual, contando con una muestra de 806 participantes , al 

igual que este estudio se pudo identificar que el 50.5% de las personas no 

consumían frutas y verduras dando entender que el consumo de las misma fue 

insuficiente, el consumo de menestras de 1 a 2 veces por semana fue de 36.9%, lo 

cual según las guías alimentarias el consumo no es el adecuado debido a que el 

consumo normal es de 2 a 3 veces por semana, en cuanto al consumo de pescado 
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los autores mencionan que solo el 48.3% consumieron pescado de 1 a 2 veces por 

semana, los investigadores mencionan que el consumo de lácteos fue baja con un 

8.5%, el consumo bajo de lácteos, esto puede deberse a que los argentinos debido 

a la  alza de precios que sufrió durante el confinamiento y al impacto económico 

negativo, la cual conllevo a las personas prefirieran comprar alimentos no muy 

saludables, por último los alimentos procesados, ultra procesados y las bebidas 

carbonatadas fueron los más consumidos en ambos estudios, dado que el poco 

ingreso que tienen las personas debido a la pandemia, estas prefieren comprar 

alimentos de menor precio. 

No se encontró una asociación significativa entre el miedo al contagio por Covid-19 

y las conductas alimentarias, los distintos niveles de miedo encontrados en los 

trabajadores de la empresa no generan diferencias significativas entre los distintos 

patrones de conducta alimentario, estos resultados discrepan con lo reportado por  

Jezewska y colaboradores (10), quienes evaluaron a adultos en Polonia, en quienes 

se encontró una predisposición hasta 130% de veces mayor para incrementar la 

cantidad de alimentos que compran en los supermercados en aquellas personas 

que tenían un mayor miedo al COVID-19, aunque este miedo no es ocasionado 

tanto por tratarse del agente responsable de la enfermedad, sino por la posibilidad 

de que se desarrolle una crisis ante un inminente aumento en el número de casos. 

Este último aspecto debe ser tomado en cuenta con mucha atención, ya que la 

mayoría de autores centran el miedo al COVID-19 en la posibilidad de contagio, y 

no consideran otros indicadores que también generan miedo a la enfermedad y 

provocan un impacto negativo en la salud de las personas, como el temor a que el 

COVID-19 produzca nuevamente un estado de emergencia sanitaria que impida el 

desarrollo normal de sus actividades diarias y verse obligado a estar en 

confinamiento por varios días, reduciendo las alternativas de alimentación. 

La principal limitación en la presente investigación estaba relacionada con las 

diferencias existentes entre la respuesta de la población en el periodo elegido para 

la recolección de información, ya que, durante el año 2020, cuando la pandemia del 

COVID-19 se encontraba en su etapa de mayor número de contagios y 

fallecimientos, el temor y la ansiedad hacia el COVID-19 por parte de la población 

eran mucho más notorias. Esto pudo haber influido en la menor percepción de 
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miedo encontrada en los resultados, más aún en un distrito como San Juan de 

Lurigancho, que presentó un alto número de contagios en la segunda mitad del año 

2020, y que ha visto durante el año 2021 una reducción drástica en los indicadores 

epidemiológicos de la enfermedad. A esta circunstancia debe agregarse también el 

hecho de que una considerable parte de la población se encuentra vacunada, y 

como tal, se sienten con mayor tranquilidad para hacer sus actividades diarias sin 

el temor de enfermar de gravedad.  
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Conclusión N°01: 

Existe una asociación significativa entre el miedo al contagio de Covid-19 y los 

hábitos alimentarios en trabajadores de una empresa durante el periodo de 

pandemia. 

 

Conclusión N°02: 

El 45,4% de participantes tiene miedo regular, un 42,2% miedo bajo y solo se 

obtuvo un 12,5% de miedo alto. De igual manera los participantes demostraron 

tener preferencias de consumo no saludables de un 70,3%, el 25% presento 

preferencias de consumo en riesgo y el 4.7% presento preferencias saludables.  

Dándose a notar de las frituras, pasteles, galletas, dulces y de bebidas azucaradas 

dentro de los más consumidos.  

Conclusión N°03: 

El 43.8% de los participantes tiene conductas alimentarias no saludables, el 14.1% 

de los participantes tiene conductas alimentarias en riesgo y así mismo el 42.2% 

presento conductas alimentarias saludables. 
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VII. RECOMENDACIONES  
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Recomendación N°1: 

Por ende, se recomienda según los resultados obtenidos, que las autoridades 

sanitarias, divulguen más características específicas que guarden relación entre 

miedo al contagio de Covid-19 y sus dimensiones, puesto que nos ayudara a 

entender el curso y/o evolución de la enfermedad en el aspecto nutricional. 

 

Recomendación N°2: 

Se recomienda incluir dentro de las horas laborales, sesiones educativas sobre 

alimentación saludable, no saludable y sus consecuencias que conlleva está en la 

salud, debido a que se ingiere con frecuencia cantidades y combinaciones de 

comida altamente grasosas, juntamente con bebidas que sobrepasan el nivel de 

azúcar. Por consiguiente, esto permitirá llegar a la sensibilización respecto a la 

nutrición y alimentación saludable, de igual manera se debe considerar la 

importancia de la actividad física, fomentar las pausas activas en nuestro ambiente 

laboral ya que esto permitirá una mejor rendición del trabajador. 

Recomendación N°3: 

Se recomienda impulsar estudios e investigaciones similares, puesto que hasta la 

fecha no se ha evidenciado estudio alguno con esta población trabajada, por lo 

tanto, con esto orientaremos a las futuras investigaciones a perfeccionar la 

situación respecto a la asociación que puede causar el miedo hacia los hábitos 

alimentarios de la persona. 
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ANEXO 01: matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Miedo al contagio 
de covid-19 

Estado efusivo 
incomodo 
desencadenado por 
la sensación de 
estímulos 
considerados 
amenazantes, 
como el contagio 
con el COVID-19 
(14). 
 

Puntaje obtenido 
con la escala de 
miedo al 
coronavirus-19 
(FCV-19S), 
considerando sus 
dimensiones 
reacciones 
emocionales de 
miedo y 
expresiones 
somáticas del 
miedo (38). 

Reacciones 
emocionales de 
miedo. 

-Tengo mucho 
miedo al 
coronavirus-19. 
-Me incomoda 
pensar en el 
coronavirus-19 
-Tengo miedo de 
perder la vida por el 
coronavirus-19. 
-Cuando veo 
nuevas historias 
sobre 
elcoronavirus-19 en 
las redes sociales, 
me pongo nervioso 
o ansioso. 
 
Miedo alto (27-35) 
Miedo regular (16-
26) 
Miedo bajo (7-15) 

Ordinal  

Expresiones 

somáticas de miedo 

-Siento que me 
sudan las manos 
cuando pienso en el 
coronavirus-19. 

Ordinal  
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-No puedo dormir 
porque me 
preocupa tener 
coronavirus-19. 
- Mi corazón se 
acelera o palpita 
cuando pienso en 
contraer 
coronavirus-19. 
 

Hábitos 

alimentarios  

Manifestaciones 

recurrentes de 

comportamiento 

individuales y 

colectivas respecto 

al qué, cuándo, 

cómo, con qué, 

para qué se come y 

quién consume los 

alimentos, y que se 

adoptan de manera 

Puntaje obtenido 

con el cuestionario 

de hábitos 

alimentarios, 

considerando sus 

dimensiones: 

preferencia de 

consumo de 

alimentos y 

conducta 

alimentaria (23). 

Preferencias de 

consumo  

Alimentos 
constructores 
 
Alimentos 
energéticos 
 
Alimentos 
reguladores 
 
 
 

Ordinal  
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 directa e 

indirectamente 

como parte de las 

prácticas 

socioculturales” 

(19). 

 Conductas 

alimentarias  

-Número de comidas 
diarias. 
-Higiene de las 
comidas. 
-Consumo de 
delivery. 
 

Ordinal  
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ANEXO 02: matriz de consistencia

Título: Miedo al contagio de Covid-19asociados a cambios de hábitos alimentarios en los trabajadores de la empresa Envases Lima 

SAC, 2021. 

Problema Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema General 

¿Cuál es la asociación que existe 

entre el miedo al contagio de Covid 

y los hábitos alimentarios en 

trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, durante el 

periodo Septiembre- octubre, 

2021? 

Objetivo General  

Evaluar el miedo al contagio del 

Covid-19asociado a los hábitos 

alimentarios en trabajadores de la 

empresa Envases Lima SAC. 

El miedo al contagio de Covid 

está asociado a los hábitos 

alimentarios en trabajadores 

de la empresa Envases Lima 

SAC, 2021. 

 

Diseño: No 

experimental 

Corte: Transversal 

Nivel: Correlacional 

Tipo: Aplicativo 

Enfoque: Cuantitativo 

Técnica:  

Encuesta  

Objetivo Específico Hipótesis específicas 

Determinar el miedo al contagio de 

Covid sobre las preferencias de 

consumo de alimentos en los 

trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, durante el 

periodo Septiembre-Octubre, 2021 

El miedo al contagio de Covid-

19 presenta asociación con las 

preferencias de consumo de 

alimentos en los trabajadores 

de la empresa Envases Lima 

SAC, 2021. 

Analizar el miedo al contagio de 

Covid sobre las conductas 

alimentarias en los trabajadores 

de una empresa la empresa 

Envases Lima SAC, durante el 

periodo Septiembre-Octubre, 2021 

, El miedo al contagio de 

Covid-19 no presenta 

asociación con las conductas 

alimentarias en los 

trabajadores de la empresa 

Envases Lima SAC, 2021. 

 



 
 

 
 

ANEXO 03: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 04: INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS  

 
 

CUESTIONARIO DE HÁBITOS ALIMENTARIOS EN LA PANDEMIA DE 

COVID-19 

Nombre y apellido: 

Sexo: F ( )             M (   

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 05: carta de solicitud de aceptación de tesis  

 

  



 
 

 
 

ANEXO 06: Evidencias fotográficas 
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