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Comportamiento del consumo de alimentos de los millenians residentes en Lima Este 

durante la cuarentena Covid-19 

Resumen 

 
El presente estudio ofrece una visión general del comportamiento alimentario de los jóvenes 

millenians de la población de Lima Este durante el confinamiento por la emergencia sanitaria 

del Covid-19. La encuesta fue respondida por 500 voluntarios, quienes respondieron 

preguntas relacionadas con el consumo de alimentos, preparación de alimentos y los hábitos 

relacionados con la alimentación mediante la versión en español del Cuestionario de 

Comportamiento Alimentario Holandés (DEBQ) y estado emocional mediante el uso de 

emojis. En general, la mayoría de los consumidores podrían ser considerados “Comensales 

externos”, el cuestionario permitió evaluar el comportamiento de los millenians en función 

al género, tanto los varones como mujeres estuvieron de acuerdo con su compromiso de 

cocinar y consumir alimentos más saludable, por ejemplo, el aumento del consumo de frutas, 

tubérculos, legumbres y cereales entre otros, aunque consumieron golosinas, salsas, jugos, 

leche y derivados (alimentos ultraprocesados) que pertenece al grupo poco recomendables 

para la salud. Respecto a las emociones, no se apreciaron diferencias en el a selección de 

emojis para describir su estado emocional, destacándose el uso de la cara sonrojada, debido 

a la incertidumbre por el confinamiento. Se recomienda aplicar la encuesta al finalizar la 

pandemia para poder relacionar los cambios hábitos alimentarios y emociones generadas por 

el COVID 19. 

Palabras claves: alimentos, milenialls, confinamiento, emociones, emojis y hábitos. 



1. Introducción 

 
En diciembre de 2019, una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus SARS-CoV- 

 

2 (COVID-19) comenzó a propagarse por todo el mundo alcanzando una categoría 

pandémica y siendo declarada como “emergencia de salud pública” por la Organización 

Mundial de la salud (OMS) en enero del 2020, convirtiendo al mundo en un lugar diferente 

(Guo et al., 2020). Esta pandemia ha sido relacionado con cambios directos en el 

comportamiento del estilo de vida de una persona, incluyendo el aumento en la frecuencia de 

fumar (45%) (Sidor & Rzymski, 2020), variación del consumo de alcohol (Anne et al., 2020; 

Kim et al., 2020), incremento del peso en adultos generando mayor índice de masa corporal 

(ICM) (Ashby, 2020; Di Renzo et al., 2020; Sidor & Rzymski, 2020) debido al consumo de 

alimentos entre horas en respuesta a las señales del estrés o falta de sueño (Zachary et al., 

2020) especialmente en los más jóvenes (Sidor & Rzymski, 2020) debido al mayor consumo 

de alimentos poco saludables y al consumo incontrolado de alimentos entre comidas (Ammar 

et al., 2020; Carroll et al., 2020; Sidor & Rzymski, 2020). Pietrobelli et al., 2020 reportaron 

el aumento de casos de obesidad en niños por el consumo de bocadillos y bebidas azucaradas 

durante la pandemia. Sin embargo, Rodríguez-Pérez et al., 2020 observó en España que las 

medidas de bloqueo condujeron a la adopción de una dieta más saludable en una población 

de estudio adulta. Aunque en el Perú, esta nueva enfermedad (Covid-19) reveló con bastante 

realismo la terrible situación catastrófica de salud pública: hospitales viejos, escasez de 

equipos, de camas y ventiladores, y falta de equipos de bioseguridad (Maguiña, 2020). 

Durante la pandemia se identificaron diferentes tipos de consumidores en función a su estilo 

de alimentación: “consumidores emocionales” aquellos cuya conducta alimentaria cambia en 

función a su estado emocional, “consumidores externos” cuya conducta alimentaria varían 



según las señales externas (propiedades intrínsecas y extrínsecas de los alimentos, contexto, 

etc.) y “consumidores moderados”, aquellos cuyo comportamiento alimentario depende de 

su estado físico (por ejemplo: Peso) (Cebolla et al., 2014). Debido a la situación de estrés 

generada por el encierro, algunos consumidores podrían comportarse de forma diferente a la 

habitual, enfatizando su comportamiento relacionado con actitudes emocionales o 

restrictivas. Además, las personas tienen la costumbre de salir a comer, donde el ocio y la 

vida social, junto con las comidas, representan una parte importante de cultura comprometida 

con alimentación que podría haber sufrido un cambio importante en los jóvenes millenials. 

(Romeo- Arroyo et al., 2020). Así mismo, se incrementó la preocupación por la política de 

seguridad alimentaria, que se refleja en la enorme escala de medidas que ahora se 

implementan por la pandemia (Aday y Aday, 2020). Si bien los alimentos y el comercio de 

alimentos se encuentran en el centro de muchos brotes microbianos, incluido el COVID-19, 

la mayoría de las medidas tomadas para contener la propagación del virus no se relacionan 

con el punto de suministro de alimentos del consumidor. En este sentido, el objetivo de la 

presente investigación fue determinar el comportamiento de los consumidores jóvenes 

millenials sobre sus elecciones de alimentos durante la cuarentena por el COVID-19, 

identificando potenciales hábitos inapropiados con la alimentación, siendo esta información 

útil para desarrollar herramientas, estrategias de prevención, gestión y tratamientos 

nutricionales para fomentar hábitos saludables en diferentes situaciones de angustia que 

pueden tener un impacto en nichos de consumidores del grupo etario millenials. 



2. Materiales y métodos 

 

2.1 Diseño del estudio 

 
Para el presente trabajo, se instruyó a los encuestados para que respondieran considerando su 

comportamiento durante el tiempo en confinamiento, la encuesta se aplicó en el mes de 

agosto de 2021. Los participantes se registraron voluntariamente y decidieron formar parte 

de la investigación mediante el consentimiento informado. Los consumidores podían 

abandonar la encuesta en cualquier momento. Tras explicar los detalles del estudio, los 

participantes pudieron participar en la encuesta en línea, que no era invasiva y de forma 

anónima. 

2.2 Población de estudio 

 
Se reclutó una muestra de los millenias residentes de Lima Este, basándose en el presupuesto 

disponible y permitiendo al mismo tiempo una muestra representativa, el objetivo del estudio 

fue alcanzar un tamaño mínimo de 500 encuestados, mediante un muestreo no probabilístico 

por conveniencia. Se les invitó por correo electrónico a participar de la encuesta. donde 

incluía información detallada sobre el objetivo del estudio (por ejemplo: el objetivo principal, 

tipo de participantes, tiempo estimado necesario para completarlo e información sobre el 

anonimato). Los criterios de inclusión fueron tener entre 18 a 35 años y residir actualmente 

en Lima Este. 

2.3 Metodología 

 
Con el objetivo de conocer el comportamiento de los consumidores durante del tiempo de 

confinamiento en Lima Este, se realizó una encuesta de manera online, que abarco 

diferentes preguntas relacionadas con: 



 

a) Características sociodemográficas: Edad, sexo, cantidad de personas viviendo en 

casa. 

b) Hábitos alimentarios durante la pandemia. Se utilizó una escala de 5 puntos en la que 

“1 = totalmente en desacuerdo”, “2 = desacuerdo”, “3 = ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, “4 = de acuerdo” y "5 = completamente de acuerdo " (Wardle, 1987; 

Cebolla et al., 2014) (Cebolla et al., 2014). 

c) Frecuencia de consumo de categorías de alimentos (Aumentó, disminuyó y/o 

consumo normal) según el cuestionario informado por Goni Mateos y otros (2016), 

d) Uso de emojis para describir las emociones, se trabajó con 40 emojis: 
 

) manos aplaudiendo ( ) cara confundida, ( ) cara insegura, ( ) Cara decepcionada, 

(   ) cara sin expresión, ( ) cara que disfruta la comida, ( ) cara gritando de miedo, ( ) 

cara que envía un beso, (    ) cara de estrés o preocupación, (  ) cara con mascarilla 

protectora, (   ) cara con ganas vomitar, (  ) cara de silencio, (   ) cara con ojos 

suplicantes, (  ) cara de burla o broma, ( ) cara de reír a carcajadas, ( ) cara sonrojada, 

(  ) cara de mueca de compromiso o culpabilidad, ( ) cara alocada o diversión; (    ) 

corazón rojo de amor, pasión y romance; (  ) cara llorando desesperado; (  ) cara de 

indiferencia; (  ) cara acalorada; ( ) cara melancólica; (  ) cara enfurecida; (  ) cara 

de tranquilidad o sin preocupaciones; (   ) cara molesta usando palabras que ofenden; (  ) 

cara dormida; (   ) cara de felicidad, de amor y afecto; (      ) cara que planifica algo; (     ) 

cara muy sonriente con timidez, (   ) cara de sonrisa espontanea, ( ) cara orgullosa o de 

vacaciones; (   ) cara de sonrisa pícara o coqueteo; (  ) cara de enfermedad o no estar 

bien; (       ) cara pensativa; (       ) gesto de disgusto o desacuerdo; (      ) gesto de acuerdo o 



conforme; ( ) cara de insatisfacción o desaprobación; (   ) cara cansada o agotada; (  ) 

cara de bostezo o aburrimiento (Cebolla et al., 2014). 

 
Para clasificar el estilo de alimentación de la persona, se promedian las puntuaciones de los 

ítems de la última versión Dutch Eating Behavior Questionnaire - DEBQ, siendo la versión 

validada en español del cuestionario de comportamiento alimentario holandés que integra 

diferentes categorías. Para ello, se solicitó a los encuestados que respondieran teniendo en 

cuenta su comportamiento durante el mes de cuarentena. La encuesta se realizó durante las 

dos últimas semanas de agosto de 2021 (semanas de confinamiento y/o movimiento 

reducido). Se contó con la participación de 510 consumidores (54.5% hombres y 45.5% 

mujeres) en un rango de 18 a 35 años. 

2.1 Análisis estadísticos 

 
Se utilizó estadística descriptiva y tablas de frecuencia para describir las características 

sociodemográficas, consumo de alimentos, respuestas de los consumidores al DEBQ y 

preguntas sobre actitudes alimentarias y culinarias. Respecto a los datos de emojis se 

construyó una tabla de contingencia y se realizó un gráfico de frecuencia absoluta. Los 

análisis estadísticos se realizaron mediante el programa XLSTAT 2020 versión prueba 

(Addinsoft, EE. UU.) (Addinsoft, 2019) 



Tabla 1. Conceptos relacionados con los hábitos de alimentarios y culinarios aplicados 

durante la encuesta. 

 

Código Descripción 

P1 Hago deporte más de lo habitual 

P2 Soy más cauteloso pensando en la lista de compras (planeo con más cuidado) 

P3 Paso más tiempo cocinando 

P4 Aunque vivo con otros cocino solo para mi 

P5 Cocino con mi familia / pareja / compañero de cuarto 

P6 Comparto lo que cocino / como en redes sociales 

P7 No colaboro en la tarea de cocinar 

P8 Principalmente cocino comidas tradicionales 

P9 Principalmente cocino comidas nuevas / innovadoras 

P10 Elijo mis alimentos en función de lo saludables que sean 

P11 Elijo mis alimentos en función de lo agradables que sean para mí 

P12 Creo que mi forma de comer no ha cambiado para nada 

P13 El desayuno / almuerzo / cena es uno de los momentos más importantes del día. 

P14 La hora del almuerzo es más un deber que un placer para mí. 

P15 Me he dado cuenta de que tengo menos hambre que antes 

P16 Me he dado cuenta de que tengo más hambre que antes 

P17 Utilizo más servicios de "entrega de comida" que antes 

P18 He aumentado el consumo de complementos nutricionales (vitaminas, minerales, etc.) 

P19 Últimamente mi estado de ánimo es más bajo de lo habitual y afecta mi forma de comer. 

P20 Uso internet para hacer la compra 

P21 Voy al supermercado con frecuencia 

P22 Voy al supermercado una vez a la semana o menos 

P23 Compro en tiendas de barrio, evitando los supermercados 

P24 El momento de la comida es más importante para mí que antes 

P25 Como más a menudo que antes (más veces al día) 

P26 En general, creo que como más que antes (cantidad) 

P27 Me pido más entre comidas 

P28 Mi consumo de productos saludables (verduras, frutas, etc.) ha aumentado 

P29 Mi consumo de productos ultra procesados ha aumentado (productos de panadería, etc.) 

P30 He aumentado el consumo en snacks (frutos secos, patatas fritas, caramelos, etc.) 

P31 He aumentado el gasto en comida 

P32 Descubrí que me gusta cocinar y puede ser un hobby 

P33 Cocino todos los días 

P34 Consumo más bebidas estimulantes (café, té, bebidas energéticas, etc.) 

P35 Suelo comer viendo la computadora, la televisión, la tableta, etc. 

P36 He comprado ingredientes / productos que nunca antes había probado 

P37 Estoy leyendo / viendo / siguiendo más recetas / chefs que antes 

P38 Consumo más alcohol a diario (vino, cerveza, etc.) 

P39 He recuperado recetas de mi familia 

P40 Paso más tiempo en la cocina, pero principalmente en repostería. 



3. Resultados y discusión 

 
3.1. Datos sociodemográficos 

 
En la tabla 2 se describe la distribución de los datos sociodemográficos, en este estudio según 

su género, grupos de edad y cantidad de personas que viven en su hogar. El 54.50 % de los 

participantes eran hombres y el 45.50 % eran mujeres. Las personas con mayor participación 

fueron entre 18 a 26 años que representan el 81.80 %. En la mayor parte de casos, las personas 

pasaron el confinamiento viviendo solos o en parejas en su domicilio, siendo el 63.09 % y 

71.55 %, para varones y mujeres, respectivamente. Estos resultados fueron similares a la 

reportada por Romeo-Arroyo et al. (2020) y Poelman et al. (2021), donde los encuestados 

tuvieron una participación equilibrada entre ambos géneros. 

Tabla 2. Datos sociodemográficos de los participantes 
 
 

Características % de participantes 

Género Masculino Femenino Total 

Edad (años)    

18 – 22 35.13 37.93 36.3 

23 – 26 44.80 46.12 45.5 

27 – 30 13.62 12.07 12.9 

31 – 35 6.45 3.88 5.3 

¿Cuántas personas, en total viven en su hogar? 

vivo solo(a) 35.13 40.52 37.6 

2 personas 27.96 31.03 29.4 

3 personas 21.52 11.64 17.1 

4 personas 9.68 10.78 10.2 

Más de 4 personas 5.73 6.03 5.7 



3.2. Hábitos alimentarios usuales 

 
En la figura 1 se observa que la mayoría (>40%) de los participantes indicaron un consumo 

normal de los alimentos en todas las categorías, excepto en productos vegetarianos, además 

de las golosinas y piqueos o snack, para varones y mujeres, respectivamente. Por otro lado, 

más del 20% de los encuestados indicaron que no consumían: bebidas energizantes, bebidas 

alcohólicas, refrescos en polvo y productos vegetarianos. En cuanto a la reducción de 

alimentos, más del 20% de las mujeres indicaron un menor consumo en diez categorías: 

pescados y mariscos, salsas/cremas, embutidos, panes, galletas saladas o rellenos, piqueos y 

snacks, alimentos congelados, golosinas, helados y postres, tortas/pies. En el caso de los 

varones estas últimas cuatro categorías fueron las seleccionadas. El porcentaje restante indicó 

un incremento en todas las categorías, excepto en pescados y mariscos, bebidas energizantes, 

galletas saladas o rellenas y tortas/pies, para las mujeres, mientras que para los varones fueron 

los alimentos congelados y las bebidas energizantes. Es importante mencionar que la 

percepción de los consumidores podría estar distorsionada debido a una modificación 

completa del modelo cultural de comer en casa (Díaz-Méndez y Garcia-Espejo, 2017). 



A Femenino 
N Femenino 
D Femenino 
NC Femenino 
A Masculino 
N Masculino 
D Masculino 

Frutos secos 

Vegetales frescos 

Arroz 

Tortas/pies 

Panes 

Productos vegetarianos 

Leche, lácteos, yogurt, queso 

Sopa, puré y caldos 

Helados y postres 

Jugos 

Refrescos en polvo 

Carnes y aves frescas 

Piqueos o snack 

Fideos o pastas 

Cereales, avena, granola 

Galletas saladas o rellenas 

Embutidos (jamonada, etc.) 

Huevos 

Salsas/Cremas (Aderezos, ketchup, mayonesa) 

Golosinas (dulces, chocolates, etc) 

Alimentos congelados 

Bebidas alcohólicas 

Agua 

Te/Café 

Yuca, camote, etc. 

papa 

Bebidas energizantes 

Frutas fresca 

Frejoles, legumbres lentejas 

Pescado y mariscos 
 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 

 

Figura 1. Consumo de los alimentos en las diferentes categorías descriptos por varones y 

mujeres millenial. 
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Figura 2. Consumo informado de las diferentes categorías de alimentos descripta por los 

millenials. 

La tabla 3, se presentan los resultados encontrados mediante la escala de Likert donde la 

mayoría de los encuestados fueron categorizados como comensales “externos” (60%) en la 

muestra estudiada, sin embargo el caso de los varones fue 55% y 67.5% para las mujeres 

después de analizar las respuestas DEBQ, de acuerdo a lo recomendado por Van Strien et al. 

(1986) y Wardle (1987). Los comensales “moderados” y “emocionales” representaron un 35 

y 5 % de la población de la muestra estudiada, respectivamente. Las puntuaciones medias 

que caracterizaron a toda la población de la muestra fueron: 3.16 ± 0.11 para “externo”, y 

2.84 ± 0.12 para “moderados”. Al realizar la segmentación las puntuaciones de las mujeres 

fueron 3.18 ± 0.12 y 2.82 ± 0.11 para “externos” y “moderados”, respectivamente. Aunque 
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en varones fueron 3.12 ± 0.10, 2.85 ± 0.08 y 2.43 ± 0.03 para “externos”, “moderados” y 

“emocionales”, respectivamente. Diaz-Mendez y Garcia Espejo (2017) indicaron que los 

consumidores priorizan las relaciones sociales frente al individualismo a la hora de comer, y 

que la comida es un elemento importante y una excusa para las interacciones sociales. Por lo 

tanto, se esperaba que la mayoría de consumidores independientemente del genero 

pertenecieran a la categoría comensales “externos”, donde las respuestas del consumo se 

relaciona principalmente con las propiedades de los alimentos, incluida las extrínsecas y 

contextuales, y no con la etapa emocional y física de la persona (Van Strien et al., 1986). 



 

 

Tabla 3. Datos descriptivos de la población millenials 
 

Masculino   Femenino   Total  

Código Promedio DS % PDS % PDA Promedio DS % PDS % PDA Promedio DS % PDS % PDA 

P01 3.11 1.41 34.77 43.73 2.94 1.40 42.67 40.09 3.04 0.34 38.43 42.16 

P02 3.15 1.21 30.11 46.24 3.09 1.09 29.74 39.66 3.13 0.47 29.8 43.33 

P03 2.88 1.15 37.63 31.90 2.89 1.11 36.21 30.60 2.89 0.37 36.86 31.37 

P04 2.71 1.29 47.67 31.90 2.69 1.28 47.84 28.02 2.7 0.22 47.65 30.2 

P05 2.85 1.37 41.22 34.77 3.04 1.26 33.19 40.52 2.94 0.31 37.45 37.45 

P06 2.86 1.32 40.86 36.20 3.13 1.22 29.31 41.38 2.98 0.34 35.49 38.63 

P07 2.85 1.26 41.58 31.54 2.66 1.22 44.83 23.28 2.76 0.25 43.14 27.84 

P08 3.04 1.20 32.97 38.35 3.13 1.18 26.72 40.52 3.09 0.4 30 39.41 

P09 2.91 1.20 36.20 35.48 3.05 1.21 29.74 38.36 2.98 0.39 33.14 36.86 

P10 3.25 1.22 26.88 45.52 3.30 1.13 22.41 45.69 3.27 0.45 24.9 45.69 

P11 3.29 1.21 25.45 51.25 3.40 1.13 20.69 53.02 3.34 0.54 23.33 51.96 

P12 2.98 1.25 34.77 39.78 2.91 1.21 37.07 34.05 2.95 0.36 35.88 37.06 

P13 3.40 1.17 22.94 51.25 3.41 1.11 19.40 51.72 3.4 0.51 21.37 51.37 

P14 3.02 1.25 34.05 40.14 3.14 1.21 28.45 42.24 3.07 0.4 31.57 41.18 

P15 2.80 1.15 36.56 26.16 3.07 1.09 25.43 31.90 2.92 0.41 31.57 28.82 

P16 2.95 1.13 34.77 32.26 3.19 1.10 26.29 42.24 3.05 0.41 30.98 36.67 

P17 3.17 1.23 29.03 43.73 3.25 1.20 25.86 44.40 3.21 0.42 27.65 44.12 

P18 3.09 1.29 33.69 41.94 3.22 1.21 24.57 44.83 3.15 0.4 29.61 43.14 

P19 2.96 1.22 34.77 34.41 2.88 1.17 35.78 27.16 2.93 0.34 35.1 31.18 

P20 3.29 1.27 27.96 51.61 3.36 1.16 23.71 50.00 3.32 0.48 26.08 50.78 

P21 2.74 1.21 41.94 25.81 2.78 1.12 40.09 25.00 2.76 0.31 41.18 25.49 

P22 2.94 1.25 36.92 35.13 2.96 1.24 35.34 37.07 2.95 0.33 36.27 36.08 

P23 3.06 1.20 29.75 38.35 3.13 1.16 27.59 39.66 3.09 0.41 28.82 39.02 

P24 3.09 1.17 31.54 42.29 3.28 1.11 22.84 45.26 3.18 0.46 27.65 43.53 

P25 3.10 1.17 28.67 39.78 3.12 1.14 27.16 40.52 3.1 0.45 28.04 40 

P26 3.07 1.22 31.54 40.50 3.16 1.15 28.02 42.24 3.11 0.42 30 41.18 



 

 

Tabla 3. Datos descriptivos de la población millenials (Continuación) 
 

Masculino   Femenino    Total  

Código Promedio DS % PDS % PDA Promedio DS % PDS % PDA Promedio DS % PDS % PDA 

P27 3.02 1.15 29.75 35.48 3.15 1.10 26.72 38.79 3.08 0.43 28.43 37.06 

P28 3.19 1.16 27.60 41.94 3.32 1.13 22.84 45.26 3.25 0.43 25.49 43.53 

P29 3.15 1.23 29.39 40.86 3.22 1.21 28.02 46.55 3.18 0.41 28.82 43.53 

P30 3.23 1.27 27.96 47.67 3.21 1.19 28.88 46.12 3.22 0.44 28.43 46.86 

P31 3.31 1.14 24.37 47.67 3.37 1.15 21.98 50.00 3.34 0.49 23.33 48.82 

P32 3.02 1.21 33.33 37.63 3.04 1.16 29.31 36.21 3.03 0.39 31.37 37.06 

P33 2.83 1.21 40.14 30.82 2.96 1.19 34.05 32.33 2.89 0.32 37.25 31.57 

P34 2.82 1.29 40.50 33.69 2.77 1.19 39.22 29.31 2.8 0.31 40 31.76 

P35 3.19 1.18 26.52 45.88 3.20 1.11 26.29 43.97 3.19 0.49 26.47 44.9 

P36 3.01 1.25 32.26 38.71 3.00 1.19 32.76 37.50 3.01 0.39 32.35 38.24 

P37 2.94 1.25 34.05 34.41 3.07 1.25 31.03 40.95 3 0.37 32.55 37.45 

P38 2.75 1.28 43.37 31.54 2.80 1.31 40.52 31.90 2.77 0.27 41.96 31.76 

P39 2.74 1.23 42.29 27.60 2.81 1.09 38.36 26.72 2.77 0.32 40.39 27.25 

P40 2.43 1.22 55.91 19.35 2.63 1.14 45.69 23.28 2.52 0.23 51.37 21.18 



Las respuestas a las preguntas de la encuesta relacionados con el compromiso de cocinar (por 

ejemplo: P08, P32, P36, P37 código en de los enunciados en la tabla 1), saludable (P01, P02, 

P10, P18, P28), emociones (P11, P14, P16, P24) y consumo (P13, P17, P20, P23, P25, P26, 

P27, P29, P30, P31, P35) recibieron puntuaciones significativas más altas (De acuerdo) para 

todos los encuestados independientemente del género. A excepción de la afirmación “Hago 

deporte más de lo habitual” que fue menos valorado en el caso de las mujeres, y de las 

actitudes “Me he dado cuenta de que tengo más hambre que antes” y “Estoy leyendo / viendo 

/ siguiendo más recetas / chefs que antes” para los varones. Por otro lado, los encuestados 

podrían considerase con un grupo de baja participación en relación a la afirmación “ni de 

acuerdo ni desacuerdo” para las preguntas P03, P04, P05, P06, P07, P09, P33, P39 y P40 

(preparación de alimentos); P12, P15, P21, P22, P34 y P38 (expresiones de consumo) y P19 

(estado emociones). Dallman (2010) mencionó que consumir alimentos muy sabrosos podría 

disminuir el nivel de estrés y Torres y Nowson (2007) identificaron dos comportamientos 

relacionados con el consumo de alimentos en situaciones de estrés: actitudes de comer poco 

y comer en exceso, que podrían asociarse con la población identificada en el presente estudio. 

Estos resultados muestran el impacto de la pandemia por el COVID-19 sobre el 

comportamiento de los millenialls, donde los encuestados prestan más atención al consumo 

de los alimentos, así como a la oportunidad de tener hábitos saludables y participación en la 

cocina. Siendo importante promover iniciativas más saludables entre la población, por 

ejemplo: desarrollar programas educativos o ayudar a la población en situación de 

cuarenta/confinamiento/incomodidad. 
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Figura 2. Gráfico de emojis seleccionados por la población millenials para describir sus emociones generados por el Covid-19 
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Total 



3.3. Estado emocional mediante emojis 

 
En la figura 3, se muestra la selección de los emojis por los millenialls, se consideraron 

puntuaciones con valores superiores al 20 % para expresar su estado emocional durante la 

cuarentena. Los encuestados utilizaron el 50 % de los emojis (20), por lo que muestra gran 

viabilidad el uso de los emojis por parte de los millenialls al ser una de las formas de 

comunicación a la hora de expresar sus ideas o emociones. Todos los participantes 

seleccionaron en porcentajes similares los mismo emojis, a excepción de los emojis “cara 

sonrojada” y “cara llorando desesperado” para varones y mujeres, respectivamente. 

En cuanto al uso de los emojis las mujeres indicaron un mayor porcentaje en con ojos 

suplicantes, de reír a carcajadas, de indiferencia, acalorada, melancólica, dormida, pensativa, 

cara de bostezo o aburrimiento; y los varones manos aplaudiendo, con mascarilla protectora, 

llorando desesperado, enfurecida, molesta usando palabras que ofenden, de enfermedad o no 

estar bien, gesto de disgusto o desacuerdo, gesto de acuerdo o conforme, de insatisfacción o 

desaprobación, cansada o agotada y ambos géneros seleccionaron de igual manera cara 

gritando de miedo y de mueca de compromiso o culpabilidad. Ho et al. (2020) indicaron que 

sentimientos de incertidumbre, miedo, sueño y angustia, también responsabilidad y cuidado 

frente al COVID-19. Aunque registraron problemas de salud mental y económicos (Shi & 

Zhang, 2020) 

4. Conclusiones 

 
Los resultados del presente estudios mostraron como los millenial durante la etapa de 

cuarentena presentaron diferentes actitudes alimentarias y estados emocionales, alguno de 

ellos relacionados con hábitos alimentarios menos saludables y otras entradas en mantener 



hábitos más saludables. Los estados emocionales expresados mediante los emojis fueron más 

positivos que negativos. Estos resultados deben ser considerados como un ejemplo del 

comportamiento de los millenianls en situaciones de incomodidad o cuarentena, útiles para 

desarrollar estrategias/servicios personalizados para varones y mujeres, fomentando entre la 

población actitudes más sanas y comprometidas en el consumo y elaboración de alimentos. 

Se podrían realizar más investigaciones pos-cuarentena para comprender mejor el efecto de 

las situaciones estrés/comodidad que se produjo a raíz de la pandemia sobre el 

comportamiento alimentario. 
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