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Introducción: El síndrome metabólico (SM) es un trastorno complejo y multi-
factorial caracterizado por la coexistencia de diversas condiciones como obe-
sidad abdominal, dislipidemia, hipertensión arterial y alteraciones en la regu-
lación de la glucosa. El estilo de vida sedentario ha surgido como uno de los 
factores de riesgo más importantes para el desarrollo del SM, especialmente 
en trabajadores de oficinas que pasan la mayor parte del día en actividades 
que demandan poca actividad física
Objetivo: Identificar los principales factores de riesgo asociados con la apari-
ción del síndrome metabólico en trabajadores de oficina del Paraguay.
Metodología: Se realizó un estudio observacional, descriptivo y de corte 
transversal. La muestra incluyó 87 trabajadores de oficina, seleccionados 
mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó una encues-
ta en línea para recolectar datos sobre variables sociodemográficas, hábitos 
alimenticios, actividad física, estrés percibido y factores de riesgo para el sín-
drome metabólico.
Resultados: El 67,8% de los participantes presentaron sobrepeso, el 33,3% no 
realiza actividad física, y el 46,0% reportó un alto consumo de alimentos pro-
cesados. Un 29,9% percibió niveles graves de estrés. Los resultados subrayan 
la prevalencia de factores de riesgo como el sedentarismo y el sobrepeso en 
esta población laboral.
Discusión: Los resultados reflejan una alta prevalencia de factores de riesgo 
para síndrome metabólico entre los trabajadores de oficina, principalmente 
sobrepeso, sedentarismo y estrés. Estos hallazgos coinciden con estudios 
previos, subrayando la necesidad de intervenciones en el lugar de trabajo para 
fomentar hábitos saludables, reducir el estrés y promover la actividad física.
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Background: Metabolic syndrome (MS) is a complex and mul-
tifactorial disorder characterised by the coexistence of several 
conditions such as abdominal obesity, dyslipidaemia, arterial 
hypertension and impaired glucose regulation. Sedentary lifes-
tyle has emerged as one of the most important risk factors for 
the development of MS, especially in office workers who spend 
most of the day in activities that demand little physical activity.
Objective: To identify the main risk factors associated with the 
development of metabolic syndrome in office workers in Para-
guay.
Methodology: An observational, descriptive, cross-sectional 
study was conducted. The sample included 87 office workers, 
selected by non-probabilistic convenience sampling. An online 
survey was applied to collect data on sociodemographic varia-
bles, dietary habits, physical activity, perceived stress and risk 
factors for metabolic syndrome.
Results: 67.8% of the participants were overweight, 33.3% were 
not physically active, and 46.0% reported high consumption of 
processed foods. Severe levels of stress were reported by 29.9%. 
The results underline the prevalence of risk factors such as se-
dentary lifestyles and overweight in this working population.
Discussion: The results reflect a high prevalence of risk factors 
for metabolic syndrome among office workers, mainly overwei-
ght, sedentary lifestyle and stress. These findings are consistent 
with previous studies, highlighting the need for workplace inter-
ventions to encourage healthy habits, reduce stress and promo-
te physical activity.

Kewords:
Metabolic Syndrome, 
Sedentary Behaviour, 
Occupational Groups.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

El síndrome metabólico (SM) es un tras-
torno complejo y multifactorial caracteriza-
do por la coexistencia de diversas condicio-
nes como obesidad abdominal, dislipidemia, 
hipertensión arterial y alteraciones en la 
regulación de la glucosa, que en conjunto 
incrementan significativamente el riesgo 
de desarrollar enfermedades cardiovascu-
lares y diabetes tipo 2 (1,2). Según diversos 
metaanálisis y estudios multicéntricos, la 
prevalencia de SM ha ido en aumento en las 
últimas décadas, particularmente en pobla-

ciones urbanas y económicamente activas, 
lo que representa un desafío considerable 
para la salud pública global (3–5).

En los últimos años, el estilo de vida se-
dentario ha surgido como uno de los fac-
tores de riesgo más importantes para el 
desarrollo del SM, especialmente en traba-
jadores de oficinas que pasan la mayor parte 
del día en actividades que demandan poca 
actividad física (6). Este grupo poblacional 
está expuesto a una serie de factores que 
incluyen largos periodos de inactividad, una 
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dieta poco balanceada y niveles elevados de 
estrés, los cuales favorecen la aparición de 
este síndrome (7).

Se ha sugerido que el ambiente laboral in-
fluye en la prevalencia del SM, pero existen 
pocas investigaciones que evalúen específi-
camente su impacto en trabajadores de ofi-
cinas mediante métodos de recolección de 
datos como encuestas autoadministradas 
en línea. Esta metodología ofrece ventajas 
en cuanto a la facilidad de implementación y 
la posibilidad de acceder a muestras de po-
blación de manera rápida y eficiente, lo que 
facilita la identificación de factores de riesgo 
y la planificación de intervenciones preven-
tivas en el entorno laboral.

El presente estudio tiene como objetivo 
identificar los principales factores de riesgo 
asociados con la aparición de este síndrome 
en dicha población, lo que permitirá aportar 
evidencia científica para el diseño de estra-
tegias de intervención enfocadas en la pre-
vención del SM en ambientes laborales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio observacional, 
descriptivo y de corte transversal para de-
terminar la prevalencia del síndrome me-
tabólico en trabajadores de oficinas. Este 
diseño permite la evaluación de la situación 
actual de la población objeto de estudio en 
un momento específico, facilitando la iden-
tificación de patrones de salud y factores de 
riesgo asociados con el síndrome metabóli-
co en un entorno laboral.

La población enfocada en este estu-
dio consiste en trabajadores de oficinas 
en Asunción, Paraguay, que se encuentran 
empleados en diversas empresas y organi-
zaciones. La población accesible está cons-
tituida por aquellos que voluntariamente 
accedan a participar en el estudio a través 
de la difusión de la encuesta online en re-
des sociales y plataformas profesionales, 
garantizando así un alcance representativo 
dentro de la población laboral de este sector.

El muestreo se realizó mediante un enfo-
que no probabilístico por conveniencia, se-
leccionando casos consecutivos que cum-
plieran con los criterios de inclusión hasta 
alcanzar el número deseado de participan-
tes. Este método permite una recolección 
más ágil de datos en un contexto laboral 
donde el tiempo y la disponibilidad pueden 
ser limitantes.

La muestra se compuso de un total de 87 
trabajadores de oficinas, quienes completa-
ron la encuesta online. Los criterios de inclu-
sión fueron: (1) ser trabajador de oficina, (2) 
tener entre 18 y 65 años de edad, (3) dar su 
consentimiento informado para participar 
en el estudio, y (4) tener acceso a internet 
para completar la encuesta online. Estos cri-
terios garantizan que los participantes sean 
representativos del grupo de interés y que 
se puedan evaluar adecuadamente las va-
riables relacionadas con el síndrome meta-
bólico.

Se establecieron criterios de exclusión 
que incluyen: (1) tener un diagnóstico previo 
de enfermedad metabólica o cardiovascu-
lar, (2) estar bajo tratamiento farmacológico 
para trastornos endocrinos, y (3) presentar 
enfermedades agudas que puedan afectar 
los resultados del estudio, como infeccio-
nes severas o traumatismos recientes. Es-
tos criterios aseguran que los participantes 
seleccionados no tengan condiciones que 
interfieran con la evaluación del síndrome 
metabólico.

El instrumento de medición consistió en 
una encuesta autoadministrada online que 
incluía preguntas sobre hábitos de vida y 
condiciones laborales. La encuesta fue di-
señada para ser breve y fácil de completar, 
con el objetivo de maximizar la tasa de res-
puesta. 

Las variables del estudio incluyen varia-
bles sociodemográficas como edad, sexo; 
factores de riesgo para síndrome metabó-
lico, que abarcan índice de masa corporal 
(IMC), hábitos alimentarios (frecuencia de 
consumo de frutas, verduras, alimentos 
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procesados y azúcares), actividad física (fre-
cuencia y duración de ejercicios); así como 
variables de interés que incluyen niveles 
de estrés percibido y duración de la jorna-
da laboral. Estas variables se recolectarán 
mediante preguntas cerradas y escalas de 
Likert en la encuesta virtual, lo que permi-
tirá un análisis detallado de su relación con 
la prevalencia del síndrome metabólico en la 
población estudiada.

El procesamiento de datos se llevó a cabo 
utilizando software estadístico especializa-
do. Los datos obtenidos de las encuestas 
fueron depurados y verificados para garan-
tizar su calidad y precisión, permitiendo un 
análisis robusto de los resultados.

El análisis de datos se centró en la esta-
dística descriptiva, proporcionando una ca-
racterización de la muestra en función de 
las variables sociodemográficas y de riesgo. 
Se calcularon frecuencias absolutas y relati-
vas, así como medidas de tendencia central 
y dispersión para las variables cuantitativas. 
Este enfoque permite una comprensión cla-
ra del contexto y las condiciones de salud de 
la población estudiada.

El estudio cumplió con los principios éticos 
establecidos en la Declaración de Helsinki. 
Todos los participantes proporcionaron su 
consentimiento informado, y se garantizó la 
confidencialidad de la información recabada.

RESULTADOS

En la presente investigación, se analiza-
ron las características sociodemográficas, 
los hábitos alimenticios, la actividad física 
y el nivel de estrés percibido por un total 
de 87 trabajadores de oficina en Paraguay 
mediante una encuesta autoadministrada 
en línea. Los resultados indican una preva-
lencia mayoritaria de trabajadoras mujeres 
(72,4%), mientras que los hombres repre-
sentaron el 27,6% de la muestra. En cuanto 
a la residencia, el 50,6% de los participantes 
reside en Asunción, seguido por un 46,0% 

que habita en el Departamento Central, y un 
menor porcentaje (3,4%) proviene del inte-
rior del país (Tabla 1).
El análisis de la categoría de obesidad revela 
que el 67,8% de los encuestados se encuen-
tra en situación de sobrepeso, mientras que 
solo el 32,2% presentó un índice de masa 
corporal dentro de los valores normales. En 
cuanto a los hábitos alimenticios, se obser-
vó que el 48,3% de los trabajadores reportó 
un consumo semanal de frutas moderado, 
mientras que un 31,0% señaló un bajo con-
sumo, y un 20,7% afirmó un alto consumo 
de frutas. En relación con el consumo de 
alimentos procesados, el 46,0% de los parti-
cipantes reportó un alto consumo, mientras 
que el 27,6% señaló un bajo consumo. Por 
otro lado, el 44,8% de los encuestados indicó 
un consumo moderado de azúcares, segui-
do de un 29,9% que reportó un consumo alto 
(Tabla 1).
Respecto a la actividad física diaria, el 36,8% 
de los encuestados manifestó realizar 45 
minutos o más de actividad física diaria, 
mientras que el 33,3% reportó no realizar 
ningún tipo de actividad física. Un 29,9% in-
dicó realizar menos de 45 minutos de ejer-
cicio diario. Finalmente, el nivel de estrés 
percibido mostró que el 41,4% de los parti-
cipantes reportaron un nivel moderado de 
estrés, un 29,9% reportó niveles graves de 
estrés, y un 28,7% indicó un nivel de estrés 
leve (Tabla 1).
En cuanto a las variables cuantitativas, la 
edad de los trabajadores encuestados osci-
ló entre los 22 y 50 años, con una media de 
34,80 años (desviación estándar de 7,18). El 
peso promedio fue de 74,49 kg (±10,94), y 
la altura promedio de 169,99 cm (±7,793). El 
índice de masa corporal (IMC) promedio fue 
de 25,60 (±1,76), ubicándose en el rango de 
sobrepeso. Los trabajadores reportaron un 
promedio de 7,11 años de trabajo en oficina, 
con una jornada laboral promedio de 8,06 
horas diarias. Además, los encuestados in-
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Tabla 1. Características sociodemográficas, hábitos alimenticios, actividad física, estrés percibido por los 
trabajadores de oficina encuestados (n=87)

Fuente: Elaboración propia

al síndrome metabólico en los trabajadores 
de oficina encuestados, lo cual es consisten-
te con estudios previos que han señalado la 
vulnerabilidad de esta población a desarro-
llar enfermedades crónicas no transmisibles 
debido a estilos de vida sedentarios y malos 
hábitos alimenticios (8). La prevalencia del 

Variable Característica Frecuencia Porcentaje

Sexo Femenino 63 72,4%

Masculino 24 27,6%

Residencia Asunción 44 50,6%

Central 40 46,0%

Interior 3 3,4%

Categoría de Obesidad Normal 28 32,2%

Sobrepeso 59 67,8%

Consumo semanal de 
frutas

Alto 18 20,7%

Bajo 27 31,0%

Moderado 42 48,3%

Alimentos procesados Alto 40 46,0%

Bajo 24 27,6%

Moderado 23 26,4%

Azúcares Alto 26 29,9%

Bajo 22 25,3%

Moderado 39 44,8%

Frecuencia de actividad 
física diaria

Mayor o igual a 45min 
diarios

32 36,8%

Menor a 45min diarios 26 29,9%

No realizo 29 33,3%

Nivel de estrés perci-
bido

Grave 26 29,9%

Leve 25 28,7%

Moderado 36 41,4%

dicaron pasar en promedio 6,08 horas sen-
tados al día (Tabla 2).

DISCUSIÓN

En esta investigación, se observó una alta 
prevalencia de factores de riesgo asociados 
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(31,0%) reportó un bajo consumo, mientras 
que el 46,0% de los encuestados señaló un 
alto consumo de alimentos procesados y un 
29,9% informó un elevado consumo de azú-
cares. Este perfil dietético se alinea con los 
factores de riesgo para el desarrollo de sín-
drome metabólico documentados en estu-
dios similares, donde la ingesta excesiva de 
alimentos procesados y azúcares refinados, 
combinada con un bajo consumo de frutas 
y vegetales, contribuye a la dislipidemia y la 
resistencia a la insulina (11).

En cuanto al nivel de estrés percibido, un 
41,4% de los encuestados reportó un nivel 
moderado, mientras que el 29,9% indicó ni-
veles graves de estrés. La asociación entre 
el estrés crónico y el síndrome metabólico 
ha sido bien documentada en la literatura, 
dado que el estrés contribuye al aumento de 
cortisol, lo que a su vez incrementa el riesgo 
de obesidad central y la resistencia a la in-
sulina (12). El hecho de que una proporción 
significativa de los trabajadores de oficina 
en este estudio haya reportado estrés mo-
derado o grave subraya la importancia de 
abordar tanto los factores físicos como los 
psicosociales en las estrategias de preven-
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Tabla 3. Conocimientos de los riesgos y percepción de beneficios de la automedicación de los participan-
tes del estudio (n=127)

Variable Mínimo Máximo Media Desv. Desviación

Edad 22 50 34,80 7,18

Peso (kg) 54 95 74,49 10,94

Altura (cm) 158 185 169,99 7,793

IMC 20,9 28,9 25,60 1,76

Años de trabajo en 
oficina

1 20 7,11 4,80

Duración de jorna-
da laboral (horas)

7 9 8,06 ,514

Horas que pasa 
sentado al día

4 9 6,08 1,35

Fuente: Elaboración propia

sobrepeso, presente en el 67,8% de los par-
ticipantes, es particularmente alarmante, ya 
que el exceso de peso corporal es un factor 
crítico en el desarrollo de síndrome metabó-
lico, especialmente en poblaciones que rea-
lizan poca o nula actividad física (9).

El sedentarismo es uno de los factores 
más relevantes en esta cohorte, dado que el 
33,3% de los participantes reportó no reali-
zar ninguna actividad física diaria y un 29,9% 
declaró hacer menos de 45 minutos de ejer-
cicio por día. Estos resultados coinciden con 
la literatura científica, que describe una co-
rrelación entre las largas jornadas sedenta-
rias y el aumento del riesgo de desarrollar 
enfermedades cardiovasculares, diabetes 
tipo 2 y otras patologías metabólicas (10). 
El hecho de que los encuestados pasen en 
promedio más de seis horas al día sentados 
refuerza esta conclusión, y sugiere la nece-
sidad de intervenciones que promuevan la 
actividad física en el lugar de trabajo.

Los hábitos alimenticios de los trabajado-
res de oficina también revelan patrones pre-
ocupantes. A pesar de que el 48,3% de los 
participantes reportó un consumo modera-
do de frutas, una proporción considerable 
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ción del síndrome metabólico.
Comparando estos resultados con estu-

dios realizados en otras regiones de América 
Latina, encontramos similitudes en cuanto 
a la prevalencia de obesidad, sedentaris-
mo y estrés en poblaciones de oficina. Un 
estudio reveló patrones similares de riesgo 
cardiovascular en trabajadores de oficinas, 
destacando la necesidad de intervenciones 
dirigidas al ámbito laboral (13). Sin embar-
go, algunos estudios han sugerido que la 
educación y programas de promoción de la 
salud en el lugar de trabajo pueden tener 
un impacto significativo en la reducción de 
estos riesgos (14), lo que representa una 
oportunidad para implementar programas 
de promoción del bienestar en las oficinas 
paraguayas.

Los resultados de este estudio aportan 
evidencia clara sobre la necesidad urgente 
de desarrollar estrategias de intervención 
en el ámbito laboral, no solo para fomentar 
hábitos alimenticios saludables, sino tam-
bién para reducir el tiempo sentado y pro-
mover la actividad física entre los emplea-
dos de oficina. Además, el manejo del estrés 
percibido debe ser un componente clave en 
estas intervenciones, dadas sus implicacio-
nes sobre la salud metabólica. En resumen, 
este estudio destaca una combinación de 
factores de riesgo que, de no ser abordados, 
pueden incrementar la carga de enfermeda-
des crónicas en la población trabajadora de 
Paraguay.

Finalmente, es importante señalar las li-
mitaciones de este estudio. Dado que la 
muestra fue no probabilística y autoselec-
cionada, los resultados no pueden ser ge-
neralizados a toda la población trabajadora 
del país. Además, el uso de una encuesta 
autoadministrada en línea puede estar su-
jeto a sesgos de información, ya que los 
participantes pueden haber subestimado o 
sobreestimado algunos de los factores re-
portados, como el peso, la actividad física 
o los hábitos alimenticios. Sin embargo, los 

hallazgos brindan una base sólida para es-
tudios futuros y para el desarrollo de políti-
cas de salud pública orientadas a mejorar las 
condiciones de salud en el lugar de trabajo.
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