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Resumen. El confinamiento y la restricción social recomendada por los gobiernos como estrategia para detener los 
contagios durante la pandemia, provocó efectos negativos en la salud mental de la población; como es-
trés, depresión, y Food Craving, conducta disfuncional relacionada con los hábitos de alimentación. El 
objetivo fue, identificar niveles de estrés, depresión, y food craving; y en segundo, identificar diferencias 
entre grupos, correlaciones entre las variables, y modelos explicativos, durante el confinamiento por la 
pandemia. Se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, transversal, cuantitativo, y a conveniencia. 
La N=354, trabajadores y alumnos de la Escuela Superior de Medicina, del IPN, México. Para este 
estudio se utilizaron cuestionarios aplicados a través de medios electrónicos para Food Craving (FCQ 
trate y state), depresión y estrés validados en población mexicana. Encontraron niveles elevados por 
encima del punto de corte, en los puntajes para Food Craving, al igual que en el estrés y la depresión. 
Concluimos que la población estudiada mostró niveles elevados de estrés, depresión y Food craving que 
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Introduction

El estrés, la depresión, y la ansiedad se relacionan con 
eventos traumáticos (Centers for Disease Control and 
Prevention [CDC] 2010; Felitti et al., 1998; Gilbert et al., 
2015; Jenalee et al., 2020; Shonkoff et al., 2009, 2012; 
Suglia et  al., 2018; Thomson et  al., 2010) como pue-
den ser crisis económicas, pérdidas, duelos, estímulos 
negativos, enfermedades, alta carga de trabajo, y por 
incapacidad percibida para afrontar los retos de la vida 
diaria. Estos estímulos negativos se sumaron a la llega-
da de la pandemia por COVID-19, que no sólo modificó 
los estilos y hábitos de vida, también tuvo repercusiones 
no solamente en la salud física, sino también en la salud 
mental (Vinkers et al., 2020); las rutinas se trastocaron, 
lo que provocó un ambiente estresante en las familias, 
cuyo inicio fue el aumento de la incertidumbre, miedo, 
y posteriormente, el incremento del estrés agudo, estrés 
crónico, y en ocasiones, estrés postraumático, acompa-
ñado de depresión (Manchia et al., 2022). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2023), el estrés de define como un conjunto de reaccio-
nes fisiológicas que predisponen al organismo para la 

acción, que en humanos está compuesta por variables 
adaptativas, cognitivas y emocionales. La depresión 
se define como, la sensación de tristeza de intensidad 
alta y con una duración en el tiempo que interrumpe la 
funcionalidad, merma la motivación-interés, y la capa-
cidad para sentir placer (Dong et al., 2022). 

Estudios recientes demuestran que se incrementa-
ron los niveles de estrés agudo, y estrés en población 
pediátrica y adulta, principalmente al inicio de la 
pandemia (Gloster et al., 2020; McGinty et al., 2020). 
Asimismo, el centro de investigación Global Burden of 
Disease mostró el impacto que tuvo la pandemia en un 
estimado de 53.2 millones de casos con depresión, y 
76.2 millones de ansiedad en el año 2021 (COVID-19 
Mental Disorders Collaborators, 2021). La identificaron 
niveles de ansiedad, depresión y estrés en población 
abierta mexicana, durante la pandemia del coronavirus 
en el 2019, y encontraron que un 40% de los presentó 
ansiedad y 41,3% depresión; por su parte el estrés fue < 
30%. Al igual que en estudiantes universitarios, Hawes 
et al. (2022), encontraron aumento de ansiedad, ansie-
dad social, y en mujeres a diferencia de los hombres, 
depresión y síntomas de ataque de pánico, al ejecutar 

conllevan a eventos clínicos de la población estudiada, los cuales presentaron niveles medios y medio 
altos de correlación, durante la pandemia por COVID-19. 

Palabras clave: Covid-19, depresión, estrés, Food craving, Confinamiento. 

Abstract. The confinement and social restriction recommended by governments as a strategy to stop infections 
during the pandemic, caused negative effects on the mental health of the population; such as stress, 
depression, and Food Craving, dysfunctional behavior related to eating habits. The objective was, iden-
tify levels of stress, depression, and food craving; and secondly, to identify differences between groups, 
correlations between variables, and explanatory models, during confinement due to the pandemic. 
It was an exploratory, descriptive, cross-sectional, quantitative, and convenience study. The N=354, 
workers and students of the Higher School of Medicine, IPN, Mexico. For this study, questionnaires 
applied through electronic means for Food Craving (FCQ treat and state), depression and stress vali-
dated in the Mexican population were used. We found high levels above the cut-off point, in the scores 
for Food Craving, as well as in stress and depression. We conclude that in the population studied that, 
showed clinical levels in mental health, due to high levels of stress, depression, and Food craving, which 
presented medium and medium high levels of correlation, during the COVID-19 pandemic.

Keywords: Covid-19, depression, stress, Food craving, Confinement.
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una regresión lineal multivariable identificaron que el 
modelo que explicaba mayor preocupación escolar por 
la COVID-19 fueron los síntomas de depresión; y las 
preocupaciones por el confinamiento domiciliario se 
explicaron por la ansiedad generalizada.

En otro estudio en México, cuyo objetivo fue eva-
luar el estado de salud mental con una aplicación de 
bienestar, en población mexicana, y hacer comparacio-
nes entre ellos por grupo etario y sexo, encontraron que 
los universitarios, y las mujeres, presentaron puntajes 
más altos, de estrés, depresión, ansiedad, y más bajos 
de autoestima, inteligencia emocional y redes de apoyo, 
en comparación a adultos mayores a 35 años (Aguile-
ra-Sosa et al., 2022). De la misma forma Trunce-Morales 
et al. (2020), describen prevalencias elevadas de depre-
sión, ansiedad y estrés, y con correlaciones >.30 con 
bajo rendimiento académico.

Sumado a las condiciones de estrés y depresión, se 
puede notar de forma importante un incremento en el 
food craving (FC), que se define como deseo intenso 
por los alimentos, apetecibles, principalmente con alto 
porcentaje de grasa, carbohidratos simples, y salados. 
Reportes actuales, describen porcentajes cercanos al 
90% de la población (Cherpitel, 2010; Dye et al., 1995; 
Pelchat et al., 2004). El FC tradicionalmente se evalúa 
con auto reportes y cuestionarios (White et al., 2002). 
Los niveles elevados de FC rasgo y estado, se asocian a 
la conducta de sobre ingesta (Boswell et al., 2016; Hill 
et al., 1991), ambos, comportamientos anteceden a la 
obesidad (Hallam et al., 2016; Hormes & Timko, 2011).

Por lo anterior, evaluamos los niveles de estrés, de-
presión, y FC, tanto estado, como rasgo, en población 
universitaria, y comparando por categorías de variables 
sociodemográficas y de estado de salud, padecer OB 
y ejercicio. Como objetivo secundario, se analizaron 
variables de salud mental identificadas, que expliquen 
al FC tanto rasgo como estado.

Método

Diseño

Estudio no probabilístico, no experimental, a conve-
niencia, transversal, cuantitativo y comparativo, con 
trabajadores y estudiantes de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Se evalua-
ron a 354 participantes en línea, durante la pandemia 
por COVID-19, en la CDMX. 

Instrumentos

Inventario de depresión de Beck: Evalúa severidad de 
síntomas depresivos por medio de 21 ítems, posee cua-
tro opciones de respuestas que oscilan entre 0 (ausencia) 
y 3 (depresión severa), posee un Alfa de Cronbach 
aceptable (α = 0.87) (Rosas-Santiago, Rodríguez-Pérez, 
Hernández-Aguilera, Lagunes-Córdoba, 2020).

La Escala de estrés percibido (PSS-14): Evalúa la pre-
ocupación en diferentes situaciones cotidianas a través 
de 14 ítems, posee 5 opciones de respuesta Likert, rango 
de 0 (nunca) a 4 (muy a menudo), Alfa de Cronbach 
aceptable (0.71) (Torres-Lagunas, Vega-Morales, Vi-
nalay-Carrillo, Arenas-Montaño, Rodríguez-Alonzo, 
2015).

Food craving questionnaire (FCQ): Se trata de dos 
instrumentos que miden la intensidad y el deseo por 
consumir alimentos o productos consumibles de alta 
palatividad, en su forma de rasgo de personalidad y 
estado (FCQ-T y FCQ-S, respectivamente), poseen 
coeficientes de Alfa de Cronbach aceptables (α  =  .97 
y α =.95, respectivamente), ambos están validados 
en población mexicana, además, los dos instrumen-
tos cuentan con una escala Likert para sus reactivos: 
1 = Nunca, 2 = Raramente, 3 = Algunas veces, 4 = A 
menudo, 5 = Casi siempre y 6 = Siempre (Marín-Soto 
et al, 2020; Marín-Soto et al, 2023). 

Consideraciones bioéticas

Se incluyeron a los participantes que aceptaron res-
ponder los cuestionarios en medios electrónicos; así 
como inclusión de confidencialidad y consentimiento 
informado, basados en la Declaración de Helsinki para 
investigación en seres humanos y el Reglamento de la 
Ley General de Salud en Materia de Investigación, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación mexicana. 
En apego a las normas éticas, esta investigación fue 
aprobado por el comité de ética del CICS-UST (Núme-
ro CONBIOÉTICA-09-CEI-019-20170731).
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Procedimiento 

Se realizó convocatoria en las redes sociales como 
Facebook® e Instagram®, mail, y WhatsApp®, durante 
las clases en línea, a estudiantes y trabajadores de la 
Escuela Superior de Medicina durante el mes de enero 
del 2020, al mes junio del mismo año. Se desarrolló 
un cuestionario con datos sociodemográficos, edad, y 
las categorías de: estado civil, género, nivel de estudios, 
ejercicio y enfermedades que padecían. Posteriormente 
se anexaron los instrumentos, consentimiento infor-
mado, y se creó un cuestionario con los generales y los 
instrumentos en Googleforms®, y se envió por Face-
book®, mail, y WhatssApp®. 

Análisis de datos

Se llevaron a cabo medidas de tendencia central, desvia-
ciones estándar, ANOVA multivariante, correlaciones 
de Pearson, y regresiones lineales con el programa 
estadístico de IBM® SPSS Statistics 26.0 (2019), para 
identificar primero patrones medios entre las catego-
rias (género, nivel académico, tener o no enfermedad, 
y actividad física, variables que se indagaron en los 
cuestionarios aplicados en la población de estudio), 
en segundo nivel analizar probables diferencias, y su 
potencia, y por último, correlaciones y regresiones 
lineales por pasos sucesivos, para identificar a las va-
riables explicativas del FC rasgo. 

Resultados

La fue de n  = 354 estudiantes y trabajadores; el 60% 
fueron mujeres, con una edad promedio entre 19-
26 años, x=23 (DS=14). En la tabla 1 los resultados 
obtenidos muestran los puntajes de estrés, FCQ-T, 
FCQ-S y depresión (BDI-2). La percepción de estrés 
en las mujeres fue mayor que en los hombres, con una 
p=0.05 (ID=95%), al igual que en depresión (p = .001), 
y en el puntaje del FCQ-S (p = .001; Figuras 1, 2, 3 y  
Tabla 1). 

Mientras que los resultados analizados mediante 
ANOVA para estas variables, encontramos diferen-
cias significativas en depresión, y en el FC estado, con 

potencia observada de 0.82 (alta), en depresión, y de 
0.78 (alta) en FC (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis Comparativo Estrés, Depresión y 
Food Craving

Variables F p Eta 
cuadrada

Potencia 
observada

Estrés 0.99 0.44 0.05 0.41
BDI 2.27 0.03 0.11 0.82
FCQ-T 0.91 0.50 0.05 0.38
FCQ-S 2.06 0.05 0.10 0.78

Nota: los factores de Estrés, y FCQ-T obtuvieron p<0.05, y potencia 
de 0.41 (media), y 0.38 (media).

A partir de la categoría de “Enfermedad” (Figura 1), los 
participantes que describieron padecer OB, tuvieron 
mayor puntaje en FC estado, (p = .05), en comparación 
a los que mostraron otras comorbilidades como asma, 
epilepsia o hipotiroidismo. Por otro lado, en la figura 2 se 
ilustran los valores obtenidos en el FCQ estado, depen-
diendo del nivel de estudios, y nivel de actividad física 
diaria. Se observa que la población con nivel de estudios 
de posgrado lleva a cabo una actividad física constante 
evaluada por el cuestionario aplicado, sin embargo, tam-
bién muestra mayor puntaje para FCQ estado, comparado 
con el nivel superior y medio superior (p = .05; Tabla 1). 

Para ejecutar los análisis tomando como base en la 
categoría de nivel de estudios, se sumó de estudio de 
nivel secundaria y medio superior, a los ya establecidos 
de nivel superior y posgrado, los cuales tuvieron como 
resultado en los puntajes de FC rasgo de personalidad, 
niveles de riesgo clínico, principalmente los de posgrado 
y superior (x = 100, x = 90, respectivamente; Figura 3). 

Para identificar posibles asociaciones, se hicieron 
análisis de regresiones lineales, medinate correlacio-
nes de Pearson entre los instrumentos aplicados, en la 
población estudiada, cuyo resultado fue el siguiente: 
depresión y estrés, r = 17, p = .035; entre FC rasgo, y 
depresión r = 38, p =.0001; FC estado con depresión, 
r = 33, p = .001; y de ambos instrumentos de FC, r = 56, 
p = .001). De igual forma se realizaron regresiones li-
neales por el método de pasos sucesivos, introduciendo 
como probables variables predictoras al estrés, depre-
sión y al FC estado, como variable dependiente al FC 
rasgo de personalidad (Figura 4). 
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Discusión

Los resultados de los instrumentos en la población es-
tudiada, indican que tanto el estrés, como la depresión 
y el FC, durante el tiempo transcurrido por el confina-
miento debido la pandemia de COVID 19, presentaron 
puntajes clínicamente significativos, principalmente 
los de FC. Al ejecutar correlaciones el estrés y la depre-
sión se asocian a un aumento en la ingesta de alimentos, 
atribuidos a estas mismas condiciones estresantes. 

Sumado a lo anterior, estas condiciones (FC e ingesta) 
condicionan a una rápida ganancia de peso y sus co-
morbilidades que con ello implica.

Estudios recientes indican que durante el periodo 
de pandemia por COVID-19, se observaron diferen-
tes efectos negativos en la población como, consumo 
de alcohol, violencia doméstica y efectos psicológicos 
graves, como el estrés y la depresión (Baysun & Akar, 
2020; Koopmann et al., 2020; Thompson et al., 2021; 
Zeigler et al., 2021). Por otro lado, el encierro durante 

Figura 1. Categoría de enfermedad

Nota: como se observa en la gráfica, el puntaje de OB es mayor que las otras patologías (p=0.05).

Figura 2. Categoría de ejercicio

Nota: el instrumento de FC estado (relacionado con estímulos activadores externos), presenta puntaje en nivel de riesgo alto, estrés en ambos 
grupos, nivel de riesgo medio. 
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la pandemia, disminuyó los espacios para desarrollar 
actividad física, favoreciendo el aumento de estrés y re-
gulando de forma negativa la salud mental (Buchanan 
et al., 1981; Ho et al., 2003; Jackson et al., 2021; Rice 
et al., 2020). 

De igual forma, en este estudio se encontraron altos 
niveles de estrés y depresión en la población mexicana 
estudiada. Resulta importante resaltar que se observó 

una mayor severidad de estas dos condiciones en las 
mujeres comparada con la percepción de estrés y de-
presión en los hombres.

Al igual que un aumento en el estrés y depresión 
registrados en la población estudiada durante el aisla-
miento por la pandemia, se detectaron altos puntajes 
en los ítems de los instrumentos para detectar FC, de-
mostrando que existió una alta ingesta de alimentos 

Figura 4. Modelo de regresión lineal que explica FC-T (rasgo)

Nota: la variable predictiva fue para FC-T, fue depresión; se encontró una beta estandarizada (pendiente positiva) = 0.22 r² = 0.35 (35%), F = 10, 
y p = 0.002

Figura 3. Categoría de nivel académico

Nota: por grado académico máximo, posgrado tuvo el puntaje más alto, en depresión los de superior, en estrés los de posgrado.
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durante este periodo, siendo esta ingesta mayor en las 
mujeres comparada con los hombres. Debido a esto, es 
recomendable hacer énfasis en desarrollar estrategias 
de autorregulación dirigidas a la disminución del FC, 
teniendo como antecedente que las mujeres tienen 
preferencia por alimentos dulces que bien pueden 
favorecer la ganancia de peso y sus comorbilidades, 
sino también el estrés y la depresión en este grupo de 
estudio. Así mismo, se considera importante hacer 
recomendaciones para regular estas condiciones que 
se suman al aumento del consumo de alcohol y vio-
lencia que pudiera estar generando. Concordante con 
este estudio, se han reportado estudios que indican 
que durante la pandemia causada por el COVID-19, se 
tuvieron fuertes impactos en la economía y la salud en 
Estados Unidos; originados por el desempleo, así como 
el aumento de las actividades laborales desde casa (Silva 
et al., 2021). Lo cual provocó aumento tanto en la in-
gesta de alimentos con alto nivel de calorías, como el 
FC (Buckland et al., 2021); teniendo un mayor impacto 
en el género femenino, asociándose esta desregulación 
alimentaria a cambios emocionales durante la pande-
mia de COVID-19 (Al-Musharaf, 2020).

Asimismo, los resultados de los instrumentos de 
FC en la población de estudio permitieron determinar 
que, a mayor nivel de estudio, mayores son los punta-
jes para el FC. Hasta el momento, no se encontraron 
estudios que hagan mención del comportamiento del 
FC conforme avanza la escolaridad o durante el creci-
miento de una persona; sin embargo, es probable que, 
durante el transcurso de la vida, las adicciones a ciertos 
alimentos se incrementen. De igual forma al asociar el 
FC a las diferentes comorbilidades que se encontraron 
en este grupo de estudio, se observó un mayor puntaje 
para esta condición en la población que tiene obesidad 
comparada con las otras patologías presentes.

En conclusión, durante el confinamiento por la 
pandemia se predispone a la población al aumento 
de la adicción por la comida que puede condicionar 
principalmente para la obesidad y sus comorbilidades. 
Además, el aislamiento provocó una disminución en la 
actividad física y con ello un aumento en la percepción 
de estrés y depresión en la población general, teniendo 
todo esto un impacto importante en la salud pública a 
mediano y largo plazo.
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