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Resumen 
Introducción: En entornos laborales las máquinas expendedoras se caracterizan por vender 

productos calóricos, pobres en nutrientes. Sumado al alto grado de estrés en el ambiente laboral, 

influyen en los hábitos alimentarios y conductas asociadas a ellos. Objetivo: Analizar el 

comportamiento de consumo de bebidas y productos alimenticios en distribuidores Automáticos de 

Alimentos y su asociación con el estado emocional, en empleados de la empresa HAPSA durante el 

2020. Método: estudio observacional, descriptivo transversal. Muestreo no probabilístico por 

voluntario y conveniencia incluyendo adultos empleados de la empresa HAPSA, de 18 a 60 años, 

ambos sexos. Excluyendo trabajadores inactivos por licencias médicas, temporales o en periodo de 

prueba, quienes no firmaran el consentimiento o no quisieran participar. Se evaluó a través de 

cuestionarios, las características sociodemográficas por la ETE (2009), el ansía de comer como rasgo 

por el FCQ-T-r y la frecuencia de consumo por cuestionario adaptado y validado. Se analizaron los 

nutrientes críticos con el modelo de OPS en 2020. Se analizó con SPSS, estadística descriptiva, y 

asociación por Chi2 de Pearson. Resultados: De 100 adultos de 33 (16) años, el 89% consumió 

productos de los distribuidores automáticos 1(2) veces por semana. 16 productos presentaron exceso 

en nutrientes críticos. Los tres más consumidos fueron los frutos secos (50%), chocolate (36%) y 

alfajor negro (31%) con exceso de grasas; En bebidas, la Gaseosa light/Zero (32%) con exceso de 

sodio (Fig. 3). La mediana del ansía de comer resultó de 30 (RQ 15), ansia baja 94% [1,32 (1)]. La 

correlación resultó positiva con un valor del coefiente de 0.27. Según escala 4 de la bibliografía 

clasificó como débil. La prueba t-student para contrastar correlación nula arrojó un valor de p (0) 

siendo la misma significativa. Conclusión: La mayoría de los productos ofrecidos en los 

distribuidores automáticos presentaron exceso de nutrientes críticos según SPN de la OPS. La 

mediana porcentual de consumo fue en presencia de estrés o aburrimiento y falta de control en el 

consumir cuando los productos se encontraron al alcance. La intensidad en el ansia de comer presentó 

relación significativa débil como para predecir la incidencia en el consumo de máquinas 

expendedoras.  

Palabra clave: Estrés, comedor emocional, etiquetado nutricional, Consumo alimentario, 

distribuidores automáticos. 
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I. Introducción 
La evidencia muestra que la alimentación no saludable genera riesgos para la salud, siendo una de las 

principales causas de la carga de morbilidad (1). 

A nivel internacional, las máquinas expendedoras se caracterizan por vender productos calóricos, 

pobres en nutrientes, provocando un consumo excesivo y riesgo de obesidad. La Organización 

panamericana de la salud (OPS) a fin de prevenir el consumo de alimentos poco saludables, realizo 

una formulación con respecto a las cantidades aceptables de nutrientes críticos tales como sodio, 

azúcar, grasas saturadas, grasas totales, grasas trans y contenido de edulcorantes, en forma de modelo 

de perfil de nutrientes . Actualmente en Argentina el Senado aprobó un proyecto de ley que obliga a 

los alimentos y bebidas sin alcohol a incluir un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo 

sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales y calorías (2). Las pautas 

dietéticas internacionales recomiendan reducir el consumo de estos productos al mínimo (3). En 

EEUU el 3,9% de la población ingiere productos de expendedoras todos los días, con un aporte 

calórico de 264Kcal en promedio (4). En Argentina tres de cada 10 personas consumen alimentos 

poco saludables, principalmente personas jóvenes (1).  

En entornos laborales, muchos trabajadores se sirven habitualmente de proveedores locales durante 

la jornada laboral siendo frecuente la presencia de dulces y alimentos grasos (5). Se ha observado que 

el ambiente laboral genera un alto grado de estrés que influye en los hábitos alimentarios y las 

conductas asociadas a ellos (6). La mayor acumulación de estrés laboral puede alterar los patrones de 

conducta de quienes lo sufren (6).  

En situaciones estresantes, las personas ingieren excesiva cantidad de alimentos según sus emociones, 

siendo la comida su forma de conseguir bienestar. El comer emocional tiene como fin aliviar el estrés 

y emociones negativas, sin tener en cuenta el hambre y saciedad (7). 

En Europa, más del veinticinco por ciento de los trabajadores sufren estrés en el trabajo afectando 

negativamente a su salud (8). Mientras que en Argentina, “La Encuesta Nacional a Trabajadores sobre 

Empleo (2018)” evidencio que más del veintiséis por ciento de los trabajadores sufren exigencias 

emocionales en el trabajo perjudicando su salud integral (9). Algunas situaciones reflejadas fueron la 

cantidad de trabajo, la intensidad y el ritmo (9). 

En este contexto, varios países han implementado medidas de regulación de las máquinas 

expendedoras. En Francia, se prohibieron en escuelas secundarias (2005), reduciendo el consumo de 

aperitivos y azúcares. En Portugal, desde 2017 está prohibida la venta de alimentos y bebidas no 

saludables en determinados centros sanitarios y municipales (4). Sin embargo, a pesar de la evidencia 

sobre la alta prevalencia de enfermedades crónicas y la influencia de entornos laborales como 

https://www.lanacion.com.ar/economia/etiquetado-frontal-acciones-pendientes-pandemias-muertes-elegimos-nid2483979
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condicionantes. En Argentina, es escasa la evidencia científica sobre el consumo de productos 

alimenticios y bebidas disponibles en distribuidores automáticos en el entorno laboral, y posible 

asociación con el estado emocional al momento de acceder a ellos. Por lo tanto, este trabajo tiene 

como propósito, estudiar dichos comportamientos en empleados de la empresa HAPSA en CABA 

durante 2020. 
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Planteamiento del problema  

Problema 

¿Cuál es el comportamiento de consumo de bebidas y productos alimenticios provenientes de los 

distribuidores automáticos en empleados de la empresa HAPSA en 2020 y su asociación con su estado 

emocional? 

Objetivo General 

Analizar el comportamiento de consumo de bebidas y productos alimenticios en distribuidores 

Automáticos de Alimentos y su asociación con el estado emocional, en empleados de la empresa 

HAPSA durante el 2020. 

Objetivos Específicos 

Describir las características sociodemográficas de los empleados del Departamento 

Administrativo de la empresa HAPSA. 

Analizar el consumo, frecuencia, tipo de bebidas y productos alimenticios ofrecidos en 

expendedoras a empleados de la empresa HAPSA en CABA durante 2020. 

Detallar los nutrientes críticos de bebidas y productos alimenticios según modelo de perfilado 

nutricional de la organización panamericana de la salud ofrecidos en expendedoras a 

empleados de la empresa HAPSA en CABA durante 2020.  

Evaluar la impulsividad y hedonismos alimentarios al momento del consumo de alimentos y 

bebidas ofrecidos en expendedoras a empleados de la empresa HAPSA en CABA durante 

2020. 

Viabilidad  

La investigación evaluó la frecuencia de consumo de productos y bebidas disponibles en 

distribuidores automáticos con posible signo de alerta en exceso de nutrientes críticos. Buscando una 

relación con la ansiedad en el ámbito laboral en adultos empleados de la empresa Hipódromo 

argentino de Palermo en el transcurso del año 2020. 

Para dicho estudio se mantuvo una entrevista con los gerentes para exponer los objetivos de la 

investigación considerando las opciones de poder desarrollar el trabajo de investigación de forma 

virtual en el contexto actual de aislamiento físico (Anexo 2). 

La realización de la presente investigación fue posible debido a la colaboración de las autoridades de 

HAPSA, proporcionando el marco muestral mediante el listado de los empleados del Departamento 

Administrativo. La autora del presente trabajo se desempeña en la empresa, de manera que la 

realización del Trabajo de campo estuvo a su cargo. Se dispuso de acceso a las bebidas analcohólicas, 

snacks, golosinas y galletitas con previa autorización del gerente de Buenos Aires Vending y con 
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recursos materiales de fuente primaria. Se necesitaron recursos humanos disponibles: adultos 

trabajadores de la empresa Hipódromo argentino de Palermo s.a. Los recursos materiales fueron 

desarrollados a partir de tres cuestionarios digitales: Características sociodemográficas (ETE 2009), 

Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (Validado por expertos), Cuestionario de ansia 

de comer como rasgo (FCQ-T-r).  

El presente estudio no conllevará un gasto económico elevado. 

 

II. Marco Teórico 

2.1 Marco conceptual 

 

1. Adultos 

La edad adulta (mayores de 18 años) es una de las etapas más amplias del ciclo vital. Está 

caracterizada por factores sociales, la plenitud de las capacidades físicas, identidad, autoconcepto, 

responsabilidad y estabilidad emocional (10). Actualmente, la modernización alimentaria ha llevado 

a una mayor disponibilidad de alimentos industrializados para el adulto. Impulsando un ambiente no 

saludable, como la suma de las influencias de los entornos, las oportunidades o las circunstancias de 

la vida, para promover la morbilidad en los individuos (11).  

2. Consumo alimentario 

Los métodos de evaluación de ingesta dietética constituyen una herramienta fundamental en la 

determinación del consumo de alimentos de grupos poblacionales. Tienen el propósito de identificar 

el rol de la dieta en la etiología y prevención de enfermedades. Proveen una adecuada especificidad 

para describir los alimentos y cuantificar los nutrientes ingeridos. El método frecuencia de consumo 

es una encuesta que permite proveer información sobre los grupos de alimentos y alimentos típicos 

consumidos; refleja el consumo habitual alimentario (12). Para realizar dicha evaluación, es necesario 

disponer de instrumentos de medida en el ámbito de la salud que se puedan utilizar en la práctica 

clínica e investigación. Para garantizar la calidad de su medición es imprescindible que los 

instrumentos sean sometidos a un proceso de validación. Este proceso consiste en adaptar 

culturalmente un instrumento al medio donde se quiere administrar y comprobar sus características 

psicométricas como: fiabilidad, validez, sensibilidad y factibilidad (13). Los instrumentos cuyo 

objetivo sea recoger información fáctica, relacionada con las acciones que llevan a cabo los sujetos, 

requerirán que se verifique la validez del contenido por expertos (13). 

3. Entorno Laboral 

Los Factores de Riesgo Psicosociales (FRPS) consideran aquellos aspectos que se originan en la 

organización del trabajo y que pueden afectar la salud de la población trabajadora, en tanto generan 
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respuestas de tipo fisiológico, emocional, cognitivo y/o conductual y que pueden ser, -en ciertas 

circunstancias de intensidad, frecuencia y duración-, precursoras de enfermedad (9). La mayor 

acumulación de estrés laboral puede alterar los patrones de conducta de quienes lo sufren. Los hábitos 

alimentarios y las conductas asociadas a ellos pueden verse seriamente afectados por el estrés laboral 

(ingestas inadecuadas) o pueden ser desencadenantes de formas de estrés originadas por alteraciones 

o desórdenes dietéticos (6). Por eso no extraña que el aparato digestivo se convierta en órgano diana 

de patologías asociadas al estrés propio de ambientes y ritmos laborales insanos.  

En determinadas circunstancias, hay disociación entre el apetito (sensación primariamente psíquica) 

y el hambre (sensación básicamente orgánica). Y es que el apetito, como estado mental, puede verse 

modificado por diferentes situaciones emocionales (muy frecuentemente, por el estrés laboral (6). El 

trabajo es el lugar en el que los adultos pasan la mitad de su período de vigilia, o en torno a un tercio 

de las horas del día. Además, la jornada de trabajo está estructurada en torno a las comidas y los 

refrigerios: descansos para el café, horas de almuerzo, pausas para la merienda y visitas a los 

distribuidores automáticos (5). 

4. Distribuidores automáticos de alimentos 

Los distribuidores automáticos de alimentos son examinados por la venta de alimentos y bebidas ricos 

en energía y pobres en nutrientes, y la contribución al consumo excesivo y el consiguiente riesgo de 

obesidad que influyen en la salud de los consumidores (3). Son un componente del entorno 

alimentario social donde la disponibilidad de artículos no saludables es especialmente alto. De esta 

forma contribuyen a una ingesta dietética deficiente, así como al riesgo asociado de sobrepeso/ 

obesidad, entre un gran sector de la población (14). La oferta alimentaria de las máquinas 

expendedoras de alimentos y bebidas influye en la dieta de las personas que frecuentan los 

establecimientos donde están presentes. La gran mayoría de productos a la venta actualmente son 

poco saludables, predominantemente bebidas azucaradas, galletitas, dulces y snacks salados. 

Diferentes intervenciones experimentales en máquinas expendedoras han demostrado ser bien 

aceptadas y eficaces para promover la compra de productos saludables (4). Aunque disponer de 

muchas opciones, poco favorables nutricionalmente, fomenta la venta de estas en lugar de alimentos 

saludables (4).  

5. Calidad nutricional  

La calidad nutricional de los alimentos está relacionada con el contenido energético de los nutrientes, 

fundamentalmente carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, vitaminas y minerales (15) . La mayoría de 

las guías alimentarias desarrolladas en diferentes países y las recomendaciones de la OMS, difunden 

como alimentación saludable, a la preferencia por alimentos de alta densidad de nutrientes, en un 

contexto de variedad en la elección de alimentos y moderación en los tamaños de porción (16). Los 
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nutrientes a limitar son las calorías, grasas saturadas y trans, sodio y azúcares libres, en aquellos 

productos procesados y ultraprocesados donde sus valores son considerablemente elevados (16). Los 

alimentos de alta densidad de nutrientes como, hortalizas, frutas, lácteos no enteros, carnes magras 

de todo tipo, huevos, granos, harinas, legumbres, pan, vegetales y aceites vegetales, deberían 

representar un porcentaje alto de las calorías totales requeridas. El porcentaje restante, para productos 

de mayor densidad calórica y menor de nutrientes (16). Las emociones tendrían un rol en la elección, 

calidad y cantidad de alimentos ingeridos, lo que llevaría al aumento o disminución del peso corporal. 

Las emociones negativas estarían más presentes en situaciones de alto estrés percibido, lo que 

conllevaría al aumento de la ingesta de alimentos llamados “reconfortantes”, como lo son aquellos 

altos en azúcares y grasas, alterando la calidad nutricional (17). 

6. Perfilado nutricional  

La alimentación poco saludable es uno de los principales factores de riesgo para la salud pública y, 

como consecuencia, se incrementan cada vez más los esfuerzos para lograr que las personas realicen 

mejores elecciones alimentarias (18). En diciembre del 2014, la Organización Panamericana de la 

Salud convocó a una consulta de expertos a fin de elaborar un modelo de perfil de nutrientes, que 

pudieran usar para la formulación de normas y reglamentos aplicables a alimentos y bebidas no 

alcohólicas hipercalóricos y de poco valor nutritivo. Los alimentos y bebidas que deben evaluarse 

con el modelo de perfil de nutrientes de la OPS se limitan a productos procesados y ultraprocesados. 

La finalidad es proporcionar una herramienta para clasificar los alimentos y bebidas, y que pudiera 

usarse para la formulación y aplicación de diversas estrategias reglamentarias relacionadas con la 

prevención y el control de enfermedades crónicas no transmisibles (14). Estos perfilados pueden ser, 

Informativos, sólo simplifican las partes más relevantes de la información nutricional del dorso, De 

advertencia, advierten los contenidos definidos como altos en algún nutriente a limitar (LIM), De 

resumen, son más educativos, clasifican a los alimentos según contenido de nutrientes LIM y 

nutrientes o componentes esenciales que deben promoverse (19). Dos estudios recientes han mostrado 

que las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas ofrecen mayoritariamente productos 

procesados con un perfil nutricional altamente energético y pobre en nutrientes. Mayoritariamente 

ricos en energía, con alto contenido en grasas, azúcares o sal y pobres en micronutrientes y fibra, de 

forma consistente con otros estudios en España y el extranjero. Apenas el 10% de la oferta fue de 

productos esenciales (4). En Argentina actualmente se encuentra en proyecto de Ley la 

implementación de este perfilado de nutrientes. La norma plantea la colocación de una serie de sellos 

frontales, que serían octógonos de color negro, en los envases de aquellos alimentos y bebidas con 

altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías (2). 
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9. Etiquetado frontal de advertencia en Argentina 

La energía y los nutrientes críticos, presentes en productos como los ofrecidos en distribuidores 

automáticos, son aquellos componentes de la alimentación que pueden ser un factor de riesgo o un 

factor protector de las ECNT y enfermedades por déficit de nutrientes (20). En la actualidad se aprobó 

un proyecto de ley en Argentina, para que los nutrientes críticos (energía, sodio, azúcares, grasas 

saturadas y grasas trans) incluyan en su rótulo un mensaje de advertencia, para que el consumidor los 

pueda identificar fácilmente (19). Diversas organizaciones internacionales, entre ellas la OMS, la 

OPS, las Naciones Unidas, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo 

Mundial para la Investigación del Cáncer y el Organismo de Salud Pública del Caribe, han hecho, 

llamamientos a la acción, para promover una alimentación saludable y limitar la ingesta de calorías, 

sodio, grasas poco saludables y azúcares libres (19). El proyecto presentado en el senado de la Nación 

Argentina, busca un avance en ese sentido: mejorar la información suministrada a la población, 

completar la información nutricional que se difunde en los envases a partir de estrategias más 

accesibles y visibles (2) 

10. Nutrientes críticos  

La gran mayoría de productos a la venta actualmente en distribuidores automáticos son 

predominantemente bebidas azucaradas, galletitas, dulces y snacks salados (4). En el modelo de perfil 

de nutrientes de la OPS los productos procesados y ultraprocesados se clasifican de la siguiente 

manera. Con una cantidad excesiva de sodio, si la razón entre la cantidad de sodio (mg) es igual o 

mayor a 1:1. Con una cantidad excesiva de azúcares libres, si en cualquier cantidad dada del producto 

la cantidad de energía (Kcal) proveniente de los azúcares libres (gramos de azúcares libres x 4 Kcal) 

es igual o mayor a 10% del total de energía (Kcal). Contiene otros edulcorantes, si la lista de 

ingredientes incluye edulcorantes artificiales o naturales no calóricos o edulcorantes calóricos 

(polialcoholes). Con una cantidad excesiva de grasas totales, si en cualquier cantidad dada del 

producto la cantidad de energía (Kcal) proveniente del total de grasas (gramos de grasas totales x 9 

Kcal) es igual o mayor a 30% del total de energía (Kcal). Con una cantidad excesiva de grasas 

saturadas, si en cualquier cantidad dada del producto la cantidad de energía (Kcal) proveniente de 

grasas saturadas (gramos de grasas saturadas x 9 Kcal) es igual o mayor a 10% del total de energía 

(Kcal). Con una cantidad excesiva de grasas trans, si en cualquier cantidad dada del producto la 

cantidad de energía (Kcal) proveniente de grasas trans (gramos de grasas trans x 9 Kcal) es igual o 

mayor a 1% del total de energía (Kcal) (19).  
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En Chile el Reglamento Sanitario de los Alimentos fija como límite máximo un 2% de los lípidos 

totales del alimento (20). Más de 12 países han regulado la oferta de productos con nutrientes críticos 

en los centros de trabajo públicos (21). En Francia, se prohibieron las máquinas expendedoras en 

escuelas secundarias, esto redujo el consumo de aperitivos y azúcares por las mañanas (22). En 

Australia, existen guías que regulan el tipo de productos a la venta en diferentes centros. En Portugal, 

desde 2017 está prohibida la venta de alimentos y bebidas no saludables en los centros sanitarios y 

en los edificios del Ministerio de Sanidad. En Boston desde 2015 existen regulaciones que atañen a 

la oferta alimentaria de los edificios municipales, que han repercutido en una menor disponibilidad 

de alimentos y bebidas insalubres (23). En España la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

prohíbe la venta de productos con un alto contenido en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares 

en determinados centros (24). En Argentina, un análisis cruzado en 2019, evidenció que las máquinas 

expendedoras ubicadas en edificios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos 

Aires, ofrecen principalmente productos y bebidas con exceso de nutrientes críticos. Como gaseosas 

azucaradas, aguas saborizadas azucaradas, gaseosas light, Alfajores/obleas con cobertura de 

chocolate, galletas dulces rellenas, productos de copetín (papas fritas, chizitos) y alfajores u obleas 

de arroz (25). 

11. Impulsividad y hedonismo alimentario en el trabajo 

La alimentación siendo un proceso físico, social y cultural, vital para el ser humano, requiere el 

reconocimiento de la multidimensionalidad alrededor de ella y esto implica que la alimentación 

laboral no incluye solamente la disposición de alimentos para el consumo, sino a su vez las 

interacciones sociales alrededor de la alimentación, los espacios destinados para este fin, los horarios, 

las políticas de la empresa ligadas al proceso alimentario, la percepción de los individuos en relación 

a su alimentación en el trabajo, entre otros. El trabajo es el lugar en el que los adultos pasan la mitad 
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de su período de vigilia, o en torno a un tercio de las horas del día. Además, la jornada de trabajo está 

estructurada en torno a las comidas y los refrigerios: descansos para el café, horas de almuerzo, pausas 

para la merienda y visitas a los dispensadores automáticos (5). En su mayoría, los lugares de trabajo 

ofrecen todo lo contrario a una alimentación sana referida en las Guías Alimentarias como: aquella 

que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para que cada persona pueda llevar 

adelante las actividades diarias y mantenerse sana (26). Las máquinas dispensadoras disponen de 

bebidas procesadas y snacks fritos, comida rápida, productos salados, grasientos, reuniones de 

negocios surtidas de bollería y dulces. Cada vez con mayor frecuencia, tanto en los países ricos como 

en los pobres, se reducen las oportunidades para interrumpir el trabajo para comer (5).  

El comer emocional define a aquella persona que presenta como mecanismo disfuncional, el regular 

sus emociones negativas, a partir de la ingesta de alimentos; Estas emociones negativas son más 

salientes en periodos de estrés percibido (la persona “se siente” estresada) y en periodos de estrés 

crónico (condiciones laborales, económicas, familiares de características desfavorables, entre otras) 

(17). El estrés laboral afecta los hábitos alimenticios normales, haciendo que las personas se inclinen 

por comidas con alto contenido graso y de azúcar, en lugar de opciones más sanas. Así como también, 

las personas estresadas comen menos de lo habitual en sus comidas principales (27). Frente al 

aumento del estrés percibido y de la aparición de emociones negativas, la dopamina y otras sustancias 

cerebrales asociadas a las emociones positivas, se secretan en menor cantidad en las personas con 

exceso de peso, lo que significa que necesitan consumir más alimentos para que se active el sistema 

de recompensa, si esto se mantiene por largo tiempo la respuesta biológica a la ingesta de alimentos 

va disminuyendo, lo que genera la necesidad de consumir mayor cantidad de alimento para activar el 

sistema de recompensa. El efecto reductor del estrés está dado por el consumo de alimentos 

reconfortantes, mencionados anteriormente, y que tienen relación con alimentos altos en azúcares que 

activan el sistema de recompensa, siendo utilizado en personas con estados de ánimo deprimidos, 

como una manera de aliviar los sentimientos adversos; Sin embargo, el consumo excesivo de este tipo 

de alimentos podría conducir a obesidad lo que aumenta, nuevamente la vulnerabilidad a depresión y 

ansiedad, como emociones negativas crónicas (17).  

2.2 Estado del arte 

En Argentina el 32% de los hombres y el 29,9% de las mujeres consideran su trabajo intenso con 

exigencias emocionales (9). En el área de salud, un amplio porcentaje de mujeres (21,9%) se ubica 

con un bienestar psicofísico bajo, mientras que esta condición afecta al 15,6% de los varones. El 

61,7% de los trabajadores refiere sufrir alteraciones psicofísicas (incluyen las alteraciones del sueño, 

cansancio físico, cansancio mental y mareos). Los factores de riesgo psicosociales, como son por 

ejemplo, las exigencias en el ritmo de trabajo, las exigencias emocionales y/o inestabilidades 
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laborales, pueden generar condiciones de salud adversas y estrés (9). En el año 2016 la universidad 

de Palermo realizo un estudio donde los pacientes manifestaron que al sentir estrés en el trabajo 

mostraban preferencia por alimentos salados, dulces y ricos en grasa. En el momento de consumir 

estos alimentos se exponían al placer y luego sentían culpa (28). Diversas investigaciones fueron 

llevadas a cabo con el fin de conocer los comportamientos de consumo en las personas bajo diferentes 

niveles emocionales. Según la universidad de chile en Abril de 2020, entre un 35 a un 60% de las 

personas declararon consumir mayor cantidad de calorías totales cuando se encuentran en periodos 

de estrés (17). Del mismo modo, un estudio realizado en mujeres reportó una mayor ingesta de 

alimentos altos en azúcares y grasas, como una manera de afrontar las emociones negativas, en 

aquellas que presentaron un alto estrés percibido (17) La asociación entre sentirse estresado y el 

consumo de alimentos altos en azúcares y grasas es aprendida y puede expresarse como un hábito 

que se genera (inconscientemente) para alivianar sentimientos negativos menores, como lo son: 

cansancio y estrés crónico de baja intensidad, razón por la cual no se requerirían largos periodos de 

estrés para aumentar la ingesta alimentaria. El estrés psicosocial asociado con la obesidad y el 

aumento de la ingesta alimentaria; indica que es necesario estudiar la experiencia de la emoción y su 

relación con la alimentación en un contexto de la vida cotidiana, en la cual influyen las circunstancias 

sociales y situacionales en las que se experimenta la emoción (17). El entorno alimentario poco 

saludable constituye uno de los principales responsables de la actual epidemia de obesidad, diabetes 

y enfermedades no transmisibles, que suponen una importante merma de la calidad y esperanza de 

vida de la población (29). Las máquinas expendedoras de alimentos y bebidas juegan un papel 

importante en la configuración de ese entorno poco saludable, al permitir un acceso permanente a 

productos energéticamente densos y con exceso de nutrientes críticos, fomentando hábitos 

alimentarios no saludables (29). Según un estudio publicado en Febrero de 2020, la oferta alimentaria 

de las máquinas expendedoras con predominio de ultraprocesados, influye en la dieta de las personas 

que frecuentan los establecimientos donde están presentes (4). Resulta especialmente preocupante la 

presencia de este tipo de máquinas en centros multitudinarios, dado su compromiso ineludible con la 

promoción de hábitos saludables y su carácter simbólico en todo lo que tenga que ver con la salud. 

En consecuencia, La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene 

(SEMPSPH) elaboró un posicionamiento en el que solicitaron a las autoridades sanitarias que retiren 

de los centros sanitarios las máquinas expendedoras de productos no saludables o las sustituyan por 

alternativas saludables, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (29). 

Recientemente en España, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición prohíbe la venta de productos 

con un alto contenido en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares en las escuelas infantiles y los 
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centros escolares (4). En Francia, se prohibieron las máquinas expendedoras en escuelas secundarias 

en 2005, lo que se asoció a una reducción del consumo de aperitivos y azúcares por las mañanas (4). 

En Australia, existen guías que regulan el tipo de productos a la venta de los distribuidores 

automáticos en centros sanitarios, su promoción, el tamaño de las raciones y/o su localización y 

visibilidad. En Portugal, desde 2017 está prohibida la venta de alimentos y bebidas no saludables en 

los centros sanitarios y en los edificios del Ministerio de Sanidad. En Nueva York desde 2010 y en 

Boston desde 2011 existen regulaciones que atañen a la oferta alimentaria de los edificios 

municipales, que han repercutido en una menor disponibilidad de alimentos y bebidas insalubres (4). 

La prevalencia en aumento de la obesidad representa un importante desafío para la salud pública (29). 

El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) asociadas se han 

convertido en uno de los principales problemas de salud pública en el mundo, ya que representan más 

del 60% de todas las causas de muerte (30). En Argentina, el 61,6% de la población tiene exceso de 

peso, de los cuales el 36,2% de las personas tiene sobrepeso y el 25,4% tiene obesidad, según datos 

de la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (1). Esta epidemia es en gran parte atribuible a la 

enorme disponibilidad de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Existe un creciente cuerpo 

de evidencia que considera fundamental alterar el "ambiente alimentario" que nos rodea (29). Frente 

a esta situación alarmante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (31) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) (19) recomiendan la implementación de políticas de etiquetado 

frontal (EF) de alimentos como parte de una estrategia integral para frenar la epidemia de obesidad. 

El objetivo del EF es garantizar una información simple y clara respecto del contenido nutricional de 

los alimentos, con el fin de promover elecciones saludables y contribuir así a mejorar el patrón de 

consumo (32). En Argentina un estudio analizó la calidad nutricional de 1703 alimentos utilizando 

las Guías Alimentarias Para la población Argentina y según cada sistema de perfil nutricional (SPN). 

Al analizar el nivel de acuerdo por grupo de alimentos, todos los SPN coincidieron con las GAPA en 

limitar los alimentos de consumo opcional, conformados principalmente por productos 

ultraprocesados. Esta clasificación se encuentra respaldada por la evidencia que indica la necesidad 

de limitar su consumo debido al impacto negativo en la salud. Los SPN con mayor nivel de acuerdo 

en la muestra total con las GAPA fueron los de OPS. En el grupo de bebidas sin azúcar, hay evidencia 

que demuestra el impacto negativo de los edulcorantes no calóricos en la salud. Por lo tanto, las 

políticas alimentarias deberían alentar el consumo de agua como reemplazo de las bebidas azucaradas 

(32).  
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III. Material y métodos 
3.1 Enfoque: Cuantitativo 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo. Se analizó el comportamiento de consumo de 

productos y bebidas disponibles en máquinas expendedoras, asociada al ansía de comer como rasgo 

de los adultos empleados de la empresa HAPSA de forma objetiva, secuencial, probatoria y con orden 

riguroso. Fue un estudio orientado a resultados, a fin de obtener datos a partir de las diferentes 

variables para poder analizarlas, relacionarlas y llegar a conclusiones en función de la hipótesis 

planteada. Se recolectaron datos a través de cuestionarios estructurados que cumplieron cumplieron 

con los estándares de validez y confiabilidad, con base en las mediciones y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento relacionados a las variables estudiadas. Las personas 

investigadas fueron tratadas como objetos pasivos, participando sólo durante la recolección de datos. 

La realidad fue objetiva. El objetivo fue delimitado, concreto y específico (33).  

3.2 Alcance 

El alcance del proyecto de investigación fue descriptivo correlacional. Se pretendió evaluar, describir 

y comparar el comportamiento de consumo de bebidas y productos alimenticios en distribuidores 

Automáticos de Alimentos y bebidas, con el estado emocional en trabajadores del hipódromo 

argentino de Palermo SA (33). Primero fueron analizadas cada variable en sí misma, y luego se 

profundizo la investigación para conocer el grado de comportamiento de cada una de ella con las 

otras variables vinculadas. Se indago sobre frecuencia de consumo y el comportamiento alimentario 

frente a determinados estados emocionales en adultos trabajadores de la empresa Hapsa durante el 

año 2020 (33). 

3.3 Diseño de Investigación  

El diseño de investigación fue observacional descriptivo de tipo transversal (33). No se manipularon 

las variables, resultado de un diseño económico y rápido. Se realizó mediante un método prospectivo, 

bajo la observación de productos y bebidas disponibles para la venta a adultos en los distribuidores 

automáticos de la empresa Hapsa. En Palermo, ciudad autónoma de Buenos Aires, durante 2020. 

Mediante las encuestas se observaron y describieron las características en el comportamiento de las 

variables, consumo de los empleados y las emociones en el ámbito laboral, sin interferir ni introducir 

ningún estímulo en su ámbito laboral. No hubo proceso de seguimiento, sino de recolección de datos 

en un momento determinado (33). 
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3.4 Población 

Unidad de Análisis: Adultos (34) 

Población accesible: Adultos de entre 18 y 60 años, de ambos sexos, que trabajaron en el 

Departamento Administrativo del Hipódromo Argentino de Palermo SA durante el mes de noviembre 

de 2020. La totalidad de la población accesible fue de cuatrocientos diez (410) empleados. 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Personas de 18 a 60 años. (34) 

 De ambos sexos. (35) 

 Que accedan a formar parte de la investigación (36) 

 Se encuentren activas en la empresa en el departamento administrativo (37).  

 Empleados permanentes (38). 

3.4.2 Criterios de Exclusión  

 Trabajadores que se encuentren inactivos por licencias médicas (39).  

 Empleados temporales o en periodo de prueba (38).  

 Quienes no firmen el consentimiento o no quieran participar (40). 

 Quienes no respondan a la invitación por mail a participar (40). 

3.4.3 Criterios de Eliminación:  

 Quienes no completen la totalidad de evaluaciones.  

 Aquellos que no completen las encuestas.  

 Toda persona que, durante la investigación, no presente ninguna de las emociones detalladas 

en el estudio.  

 Datos no legibles.  

 Cuestionario donde se marque más de una opción correcta o falten respuestas.  

 Aquellos alimentos y/o bebidas de los cuales no pueda obtenerse la información nutricional 

completa.  

3.5 Muestra 

En base al listado de empleados proporcionados por el Departamento Administrativo del Hipódromo 

Argentino de Palermo SA se seleccionó una muestra no probabilística por voluntario y conveniencia. 

Donde las elecciones de empleados adultos fueron fundamentadas por la oportunidad de 

accesibilidad, proximidad y disponibilidad de los adultos vía internet en Buenos Aires, durante 2020. 

No dependen de la probabilidad, sino de los criterios de inclusión y características de la investigación 

(33). Se envió por correo electrónico la encuesta con el consentimiento informado a todos los 

empleados solicitando su participación, de manera que la muestra resultante estuvo conformada por 
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los que voluntariamente aceptaron. Se evaluaron los trabajadores que concurrieron en el mes de 

Noviembre de 2020 a la empresa, respetando los criterios de inclusión. 

3.6 Hipótesis:  

1. El grupo de trabajadores de 18 a 60 años, que supera la mediana porcentual de consumo de 

nutrientes críticos, presenta intensidad alta de ansia de comer en Hipódromo Argentino de 

Palermo SA durante 2020.  

Hipótesis correlacional bivariada (33). 

2. La mayor cantidad de productos y bebidas, vendidos en las distribuidoras automáticas de 

alimentos en Hapsa durante Marzo-Noviembre 2020, tienen alto contenido de azúcares, 

grasas totales, grasas saturadas y sodio según modelo de perfilado nutricional de la OPS. 

Hipótesis: Hipótesis descriptiva (33). 
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2.7 Operacionalización de variables 

 

Variable 

 

Dimensión 

 

Definición conceptual 

 

Indicador 

 

Categoría 

 

Clasificación 

 

Técnica/Inst

rumento 

Características 

sociodemográf

icas y 

psicosociales 

Factores 

Sociodemográ

ficos 

Conjunto de 

características 

biológicas, 

socioeconomicocultura

les que están presentes 

en la población sujeta a 

estudio, tomando 

aquellas que puedan 

ser medibles. 

modalidad en los 

diversos medios donde 

se desenvuelva el 

sujeto (41) 

Jerarquía en 

el hogar 

a. Jefe/a (1) 

b. Cónyuge (1) 

c. Hijo/a (1) 

d. Otro familiar (1) 

Privada Cualitativa 

Nominal Policotómica 

Encuesta/cue

stionario de 

característica

s 

sociodemogr

áficas y 

factores 

psicosociales 

ETE (anexo 

4) 

Edad 18 -29 años (34) 

30 -39 años (34) 

40 -60 años (34) 

Privada cuantitativa 

Continua Policotómica 

Sexo Femenino  

Masculino (35) 

Privada Cualitativa 

Nominal Dicotómica 

Estado civil Soltero 

Separado/divorciado 

Unido/casado 

Viudo (1) 

Privada Cualitativa 

Nominal Policotómica 

Factores 

Psicosociales 

Pausas 

laborales 
a) Sí, están estipuladas por la 

empresa  

b) Sí, las define Ud. de acuerdo a 

su trabajo  

c) No puede realizar pausas  

d) No corresponde por legislación 

(38)  

Privada Cualitativa 

Compleja policotómica 

Nominal  

 

Ritmo de 

trabajo 
a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca (33) 

Privada Cualitativa 

Compleja policotómica 

Nominal  

 

Trabajo 

excesivo 
a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca (33) 

Privada Cualitativa 

Compleja policotómica 

Nominal  
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Variable 

 

Dimension 

 

Definición conceptual  

 

Indicador 

 

Categoría 

 

Clasificación 

 

Técnica/Instrumento 

Conducta 

alimentaria 

Perfil nutricional Comportamiento normal 

relacionado con los hábitos 

de alimentación, selección de 

alimentos que se ingieren, 

preparaciones culinarias y 

cantidades ingeridas de ellos, 

que se adquieren a través de 

la experiencia directa con la 

comida en el entorno 

familiar y social, imitación 

de modelos, disponibilidad 

de alimentos, estatus social, 

simbolismos afectivos y 

tradiciones culturales (42) 

Alimentos 

sólidos 

Umbrales de 

referencia 

Sodio ≥ 1 mg de sodio por 1ka 

Azúcares libres ≥ 10 % del total 

de energía proveniente de az. 

libres (19) 

Total de grasas ≥ 30% del total 

de energía proveniente del total 

de grasas (19) 

Grasas saturadas ≥ 10% del 

total de energía proveniente de 

grasas saturadas (19) 

Grasas trans ≥1% del total de 

energía proveniente de grasas 

trans (19) 

Edulcorantes cualquier cantidad 

de otros edulcorantes  (19) 

Cuantitativa  

Pública Policotómica 

Compleja 

Etiquetado frontal 

según Perfilado 

nutricional de la OPS 

(19) 

Alimentos 

líquidos 

Umbrales de 

referencia 

Cuantitativa  

Pública Policotómica  

Compleja 

Asignación de 

sello. 

Exceso en azucares  (19) 

Exceso en grasas saturadas  

(19) 

Exceso en grasas totales (19) 

Exceso en sodio (19) 

Contiene edulcorantes (19) 

Cualitativa  

Pública Policotómica 

Continua  

Compleja 
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Variable 

 

Dimension 

 

Definición conceptual 

 

Indicador 

 

Categoría 

 

Clasificación 

 

Técnica/Instrumento 

Conducta 

alimentaria 

Frecuencia de 

consume de 

alimentos 

Comportamiento normal 

relacionado con los hábitos 

de alimentación, selección de 

alimentos que se ingieren, 

preparaciones culinarias y 

cantidades ingeridas de ellos, 

que se adquieren a través de 

la experiencia directa con la 

comida en el entorno 

familiar y social, imitación 

de modelos, disponibilidad 

de alimentos, estatus social, 

simbolismos afectivos y 

tradiciones culturales (42) 

Alimentos 

ultraprocesado

s 

Alfajor blanco (43) 

Alfajor negro (43) 

Alfajor maicena (43) 

Yogurt descremado (43) 

Yogurt entero (43) 

Galletitas dulces (43) 

Choco arroz (43) 

Snack salado de arroz (43) 

Frutos secos (43) 

 

Cualitativa Nominal 

Pública Policotómica 

Compleja 

Cuestionario de 

frecuencia de consumo 

de alimentos (anexo 2) 

Bebidas 

ultraprocesado

s 

Gaseosa común (43) 

Gaseosa light/zero (43) 

Jugos de frutas envasados (43) 

Cualitativa Nominal 

Pública Policotómica 

Compleja 
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Variable 

 

Dimension 

 

Definición conceptual 

 

Indicador 

 

Categoría 

 

Clasificación 

 

Técnica/Instrumento 

Conducta 

alimentaria 

Ansia de comer 

como rasgo. 

Comportamiento normal 

relacionado con los hábitos 

de alimentación, selección de 

alimentos que se ingieren, 

preparaciones culinarias y 

cantidades ingeridas de ellos, 

que se adquieren a través de 

la experiencia directa con la 

comida en el entorno 

familiar y social, imitación 

de modelos, disponibilidad 

de alimentos, estatus social, 

simbolismos afectivos y 

tradiciones culturales (42) 

Deseo de comer ante 

estados de ánimo 

negativas 

(aburrimiento, tristeza, 

enojo) 

1 Nunca  (33) 

2 Raramente (33)    

3 Algunas veces (33)  

4 A menudo (33) 

5 Casi siempre (33)  

6 Siempre  (33) 

Privada  

Compleja Cualitativa 

Policotómica 

Nominal 

Ordinal 

Encuesta/ Cuestionario 

de ansia de comer 

como rasgo (anexo 3) 

Imposibilidad de resistir 

deseos de comer 

aquello que es de 

antojo. 

Imposibilidad de 

detener la ingesta, una 

vez que se comenzó a 

ingerir alimentos. 

Pensamiento constante 

en comer, sin importar 

lo mucho que se intente 

no pensarlo. 

Pérdida de control en la 

ingesta generado por la 

tentación. 
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Variable 

 

Dimensión 

 

Definición conceptual 

 

Indicador 

 

Categoría 

 

Clasificación 

 

Técnica/Instrumento 

Conducta 

alimentaria 

Ansia de comer 

como rasgo. 

Ansia de comer 

como rasgo. 

Comportamiento 

normal relacionado con 

los hábitos de 

alimentación, selección 

de alimentos que se 

ingieren, preparaciones 

culinarias y cantidades 

ingeridas de ellos, que 

se adquieren a través de 

la experiencia directa 

con la comida en el 

entorno familiar y 

social, imitación de 

modelos, disponibilidad 

de alimentos, estatus 

social, simbolismos 

afectivos y tradiciones 

culturales (42) 

Pensamiento 

constante en ingerir 

un alimento 

puntual, que cesa al 

momento de 

ingerirlo. 

1 Nunca  (33) 

2 Raramente (33)   

3 Algunas veces 

(33)  

4 A menudo (33) 

5 Casi siempre (33)  

6 Siempre  (33) 

Privada  

Compleja 

Cualitativa 

Policotómica 

Nominal  

Ordinal  

 

Encuesta/ 

Cuestionario de ansia 

de comer como rasgo 

(anexo 3) 

Obsesión por 

ingerir algún 

alimento que se 

desea  

Deseo frecuente de 

comer, frente a 

emociones fuertes 

Imposibilidad de 

resistir la tentación 

de ingerir alimentos 

que se encuentren 
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Intensidad del ansia 

de comer 

-Intensidad alta o 
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adicción al comer. 

(7) 
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Discreta 
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Cuestionario de ansia 

de comer como rasgo 

(anexo 3) 
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2.8 Recolección de datos e instrumentos 

El proyecto se realizó en el hipódromo argentino ubicado en Palermo en la ciudad autónoma de 

Buenos Aires. Los datos fueron tomados durante el trascurso del año 2020. Se pidió autorización al 

gerente de recursos humanos mediante un contacto vía mail donde se informó cómo se iba a 

desarrollar el procedimiento, quien aprobó y quedo a disposición para avanzar con la investigación. 

Para el relevamiento de productos presentes en la máquina expendedora de la empresa, se contactó a 

la distribuidora Buenos Aires Vending vía mail.  

Se realizaron tres cuestionarios, que se unificaron y fueron enviados de manera digital a cada 

empleado utilizando la plataforma de formularios de Google para evaluar los diferentes objetivos.  

Para describir los factores demográficos y psicosociales en el ambiente laboral, se utilizó un 

cuestionario estructurado autoadministrado validado denominado la I° Encuesta Nacional a 

Trabajadores sobre Empleo, Trabajo, Condiciones y Medioambiente Laboral (ETE) 2009 (1). Se 

utilizaron dos secciones, por un lado el apartado de características sociodemográficas con tres 

preguntas: la 1° sobre la jerarquía que ocupa con respecto al jefe de hogar, con 5 opciones de respuesta 

(Jefe, Concubino/cónyuge, hijo, otro). La 2° y 3° sobre sexo y edad. Y la 4° sobre estado civil con 

cuatro opciones de respuesta (soltero, casado/unido, divorciado/separado, viudo). La segunda sección 

se centró en factores psicosociales en el trabajo, con tres preguntas más. La 1° sobre la posibilidad de 

realizar pausas durante la jornada laboral, la 2° si cuenta con autonomía para organizar y planificar 

el ritmo de trabajo y la última la frecuencia que considera su trabajo excesivo. Cada una con 3 

alternativas de respuesta (Siempre, A veces, Nunca).  

Para analizar la frecuencia de consumo de los productos disponibles en la máquina expendedora se 

utilizó el Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA). Muñoz de Mier G., et al. 

(2017) University students consumption asessment and the relation with their academic profile. Nutr. 

Hosp. 1 (34). El cual consta de 4 secciones. La 1° identificar que productos consume, con posibilidad 

de respuesta Si o No. La 2° escribir la marca de los productos consumidos, la 3° seleccionar la 

frecuencia semanal de consumo (0 a 7) y la 4° la cantidad consumida por día. Para adaptarlo a la 

investigación, se modificó agregando los 17 productos y bebidas disponibles en los dispensadores 

automáticos de la empresa Hapsa. Los cuales consistieron en: gaseosa común, gaseosa light/zero, 

jugo de frutas envasado, yogurt descremado, yogurt entero, choco arroz, alfajor blanco, alfajor negro, 

alfajor de maicena, bizcochos de grasa, bizcochos light/salvado, frutos secos, galletitas dulces, 

gomitas, snack de arroz salado, chocolate, barrita de cereal. Luego se realizó la validación del 

instrumento por tres expertos profesionales de la salud. La Lic. Laborde M, Master en nutrición 

deportiva, el Dr. Mendoza S, jefe del hospital Penna y la Lic. Ottaviano S profesora de la universidad 

Barceló. Quienes, a través de un cuestionario en la plataforma de google, calificaron según su 
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experticia el instrumento (anexo 2). Luego de la única observación, realizada por Laborde, se 

modificó reemplazando la categoría gaseosa con azúcar por gaseosa común, y gaseosa sin azúcar por 

gaseosa light/zero (anexo2). 

Para evaluar la impulsividad y hedonismos alimentarios al momento del consumo de alimentos y 

bebidas ofrecidos en expendedoras se utilizó el cuestionario Food Craving Questionnaire – Trait 

(FCQ –T, Cuestionario de Ansia de Comer como Rasgo) en su versión reducida, denominada Food 

Craving Questionnaire – Trait-Reduced (FCQ –T-r). Que consta de 15 ítems con 6 categorías de 

respuesta en escala de Likert (nunca 1, raramente 2, algunas veces 3, a menudo 4, casi siempre 5, 

siempre 6). Los 15 ítems se dividen en 6 secciones (Pérdida de control, Intenciones de comer, 

Pensamientos con comida, Sentimientos negativos y Dependencia a la comida). Es un cuestionario 

estructurado y autoadministrado. El FCQ-T (no reducido), originalmente desarrollado y validado en 

inglés, fue traducido y validado al idioma español (44). Los sujetos debieron elegir una afirmación 

para cada ítem y colocar su número correspondiente a cada uno. (Anexo 7).  

Teniendo en consideración el acceso a la muestra en contexto de aislamiento social obligatorio y, que 

el mayor porcentaje de los empleados se encontraba realizando su labor a través de home office. Se 

solicitó al departamento de recursos humanos un listado del personal que estaba trabajando de forma 

presencial para invitar a participar únicamente a quienes tuvieran acceso a las máquinas expendedoras 

de la empresa durante su jornada laboral.  

Se generó un cuestionario unificado que cumpliera con el formato de cada herramienta antes 

mencionada. La primer instancia es la presentación del consentimiento informado donde solo si 

Acepta participar puede pasar a la siguiente etapa (anexo 5). Posteriormente, se analizó el perfil de 

nutrientes de los productos presentes en las máquinas expendedoras según el proyecto de Ley de 

etiquetado frontal de alimentos en Argentina, que se basa en el modelo de la organización 

panamericana de la salud (19). La OPS utiliza como parámetros los detallados en la siguiente tabla. 

Expresando los valores en 100gr o 100ml (tabla1).  
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2.9 Prueba Piloto 

La prueba piloto se realizó de manera virtual los empleados de la empresa Hapsa, ubicada en el Barrio 

Palermo, durante el mes de octubre del año 2020. La prueba se realizó con el objetivo de evaluar la 

viabilidad del proyecto y realizar los ajustes necesarios para minimizar los errores durante la 

recolección de datos. Se hizo una presentación del proyecto al gerente de la empresa, donde se 

explicaron los objetivos, el propósito, el procedimiento y los beneficios del mismo. Se entregó a las 

autoridades de la empresa y el consentimiento informado y los aspectos éticos. Estos fueron leídos y 

posteriormente aceptados.  

A continuación, se envió a cada uno de los participantes a través de una plataforma digital los tres 

cuestionarios autoadministrados, Características sociodemográficas (ete 2009), Cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos y ansía de comer como rasgo (FCQ-T-r), para que cada uno 

pudiera completarlo de forma individual y personal. Al inicio del cuestionario se detalla el 

consentimiento informado y solo si acepta puede participar. Una vez finalizado el llenado de los 

mismos se agradeció y se dio por finalizada la prueba. 

2.10 Consideraciones éticas  

El presente trabajo de investigación adoptó los aspectos éticos estipulados en la Declaración de 

Helsinki (45). En la realización del mismo se han tomado todas las precauciones necesarias para 

respetar la integridad e intimidad de los participantes.  

La empresa Hipódromo Argentino de Palermo s.a. aceptó la realización del estudio de investigación 

colaborando con acceso a la base de datos del personal.  

Solamente participaron los adultos que aceptaron voluntariamente ser parte del mismo, firmando el 

consentimiento a través del cuestionario virtual en Google Forms (anexo 5) al comienzo de cada 

encuesta.  

Fueron excluidos aquellos que no aceptaban ser parte del proyecto o que estuvieran inactivos por 

licencias médicas (39). Empleados temporales o en periodo de prueba (38). Quienes no firmen el 

consentimiento o no quieran participar (40).  
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Análisis estadístico 

Los datos obtenidos de las variables fueron cargados y codificados a través del paquete estadístico 

para las ciencias sociales SPSS versión 25.0 para el análisis de datos.  

Los datos fueron tabulados, cargados y codificados en una planilla Excel diagramada a tal fin. Para 

su análisis los 17 productos disponibles en las máquinas expendedoras fueron clasificados según el 

consumo y frecuencia semanal y, el nivel de ansiedad de comer como rasgo alto o bajo.  

También se clasificaron los nutrientes críticos de los productos consumidos utilizando el perfil de 

nutrientes de la OPS. Según exceso de sodio, de grasas totales, grasas trans, azucares y presencia de 

edulcorantes. De cada una de las variables analizadas se diagramaron tablas de frecuencias y figuras 

según su naturaleza. En las variables de tipo cuantitativo se calcularon las Medidas estadísticas de 

Posición y Dispersión, además de presentarse los datos en cantidades y porcentajes.  

Se realizó un análisis de los 17 productos y la frecuencia de consumo. Dicha variable se relacionó 

con el ansía de comer (alta >50 o baja <50). Y se estableció una correlación entre el nivel de ansiedad 

y el consumo medio semanal de alimentos expendidos (figura7). La correlación resultó positiva con 

un valor del coefiente de correlación de 0.27. Según escala 4 de la bibliografía clasificó como débil. 

La prueba t-student para contrastar correlación nula arrojó un valor de p de tendiente a cero siendo la 

misma significativa (Pvalor 0) (46). 

Los resultados no presentaron una distribución normal (p<.001), por lo que se rechazó la hipótesis de 

normalidad y se decidió el uso de estadística inferencial no paramétrica para responder a los objetivos 

de la investigación. 
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IV. Resultados 

La población estuvo conformada por 111 adultos de edades comprendidas entre 18 a 60 años quienes 

trabajaban en la empresa HAPSA. Quedaron excluidos 11, ya que no respondieron a la invitación por 

mail a participar. Obteniendo como muestra final 100 adultos. No hubieron eliminados. (Figura 1) 

Figura 1: Diagrama de flujo para la elección de participantes 

 

 

 

 

 

  

Población  (n=111) 

Excluidos n=11 Falta de respuesta 

Incluidos n=100 

Eliminados= 0 

Muestra final n= 100 
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4.1 Características de la muestra 
 

Del total de la muestra final evaluada (n=100) la mediana de la edad resultó de 33 (RQ 16). El 67% 

sexo femenino y el 33% masculino. En relación al estado civil, el 47% se encontró soltero y el 46% 

unido o casado. En cuanto a la jerarquía en el hogar, el mayor porcentaje resultó en jefes/as de hogar 

(40%), concubinato o cónyuge (38%). La minoría respondió ocupar el lugar de hijos (16%) (Tabla 

2).  

 

Tabla 2. Características sociodemográficas en adultos trabajadores de le empresa Hapsa en el año 2020.  

Características sociodemográficas n % 

 

Femenino 67 67 

Masculino 33 33 

Edad (años) Md (RQ) 33 (16) 

Jerarquía en el hogar 

Jefe/a de hogar 40 40 

Cónyuge/concubino/a 38 38 

Hijo/a 16 16 

Otro 6 6 

Estado civil 

Soltero/a 47 47 

Unido/a /Casado/a 46 46 

Separado/a Divorciado/a 7 7 

Viudo/a 0 0 

n=100, Md= mediana, RQ= Rango Intercuartilico 
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4.2 Factores psicosociales en el ambiente laboral 

Al medir la relación a los factores psicosociales en el ambiente laboral se relevó que la mayor 

proporción de empleados (66%) definió sus pausas laborales según el ritmo de trabajo, el 32% pudo 

realizar pausas estipuladas por la empresa. (Tabla 3).  

En cuanto a la autonomía para organizar y planificar el ritmo de trabajo, el 53% respondió que a veces 

podía lograrlo seguido por el 41% que manifestó que siempre lo lograba.  

Al analizar si el trabajo realizado lo consideraban excesivo se observó una prevalencia de a veces 

(73%) seguido de siempre por el 20% (Tabla 4). 

 

Tabla 3: Factores psicosociales en el ambiente laboral según la ETE 2009 de Argentina. En adultos 

trabajadores de la empresa Hapsa en el año 2020.  

Factores psicosociales en el ambiente laboral 

¿Puede realizar pausas durante la jornada de trabajo? 

                                                                                                   % 

No corresponde por legislación 1 

No puede 1 

Si, están estipuladas por la empresa 32 

Si, las define de acuerdo a su trabajo 66 

 

Tabla 4: Factores psicosociales en el ambiente laboral según la ETE 2009 de Argentina. En adultos 

pertenecientes a la empresa Hapsa en el año 2020. 

 
A veces Nunca Siempre 

% % % 

¿Cuenta usted con autonomía para organizar y 

planificar el ritmo de su trabajo? 
53 6 41 

Para la realización de su trabajo, con qué 

frecuencia… ¿…considera su trabajo excesivo? 
73 17 20 
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4.3 Consumo y frecuencia 
Posteriormente se analizó el consumo de los productos alimenticios y bebidas expendidos por 

distribuidores automáticos. El 89% refirió ingerir alimentos de las expendedoras 1(2) veces por 

semana. De los ocho grupos analizados (bebidas, lácteos, cereales, frutos secos, dulces) predominaron 

las selecciones de frutos secos (50%), seguido por dulces (24,20%) y bebidas (23,76%) (Tabla 6) 

(Figura 2).  

Los tres productos más seleccionados fueron los frutos secos (50%), chocolate (36%) y Gaseosa 

light/Zero (32%) y alfajor negro (31%) en similar proporción. (Figura 3).  

Los productos menos seleccionados fueron la gaseosa común (22%), Choco arroz (18%) y en igual 

porcentaje el jugo de frutas envasados y alfajor blanco (17%) (Figura 4).  

El consumo de bebidas relevó mayor preferencia por las gaseosas light/zero 32%, en segundo lugar 

gaseosa común 22% y por último los jugos de fruta envasados 17% (Figura 4) (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Indicadores de consumo de productos y bebidas de máquinas expendedoras. Cuestionario FCQ-T-r 

en adultos en HAPSA en el año 2020.  

 

 Md= mediana, RQ= Rango Intercuartilico. 
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Figura 2: Consumo de alimentos según grupo por adultos en la empresa Hapsa en 2020. 

 

 

 

Figura 3: Consumo de productos de máquinas expendedoras por adultos trabajadores de la empresa Hapsa 

en 2020. 
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Figura 4: Consumo de bebidas en adultos pertenecientes a la empresa Hapsa en 2020. 
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Análisis de nutrientes críticos  

Se analizó la calidad nutricional, según el Sistema de Perfil Nutricional (SPN) de la OPS, 

en una muestra total de 17 productos (ultraprocesados), clasificados 5 grupos: Frutos 

secos (n=1, 50%); Bebidas (n=3, 24%); Dulces (n=5, 24%); Lácteos (n=3, 23%); Cereales 

(n=5, 21%)  (Tabla 7). 

1. Exceso de sodio: Bizcochos de grasa (663mg/516Kcal), bizcochos light/salvado 

(663mg/440Kcal) snack de arroz salado (466mg/340Kcal), gaseosa light (9mg/0Kcal).  

2. Exceso de grasas totales: frutos secos (59%) chocolate (55%), Choco arroz (45%), 

bizcochos de grasa (41%), alfajor negro (34%), galletitas dulces (32%).  

3. Exceso de grasas saturadas en Chocolate (33%), Choco arroz (27%), Frutos secos (22), 

Bizcochos de grasa (19%), Alfajor negro (18%), Yogurt entero (17%), Galletitas dulces 

(14%), Alfajor de maicena (12%). 

4. Exceso de grasas trans: Bizcochos de grasa (3%), Yogurt entero (1%), Alfajor negro 

(1%) y galletitas dulces (1%).  

5. exceso de azucares: gaseosa común (25%), jugos de frutas envasados (24%), gomitas 

(17%), yogur entero (11%), alfajor blanco (10%) y chocolate (10%). 

5. Productos o bebidas con presencia de otros edulcorantes fueron las gaseosas zero/light 

(40%) y los yogures descremados (10%).  

El único producto que no presentó nutrientes críticos fue la barrita de cereal. 

 

 



37  

Tabla n° 7: Análisis de calidad nutricional, de bebidas y productos ultraprocesados con al menos un nutriente "Alto en"  presentes en 

distribuidores automáticos de la empresa HAPSA, según modelo OPS en 2020.  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos relevados en el trabajo de campo. Referencia OPS. UP: ultraprocesado.; EXC. x: exceso de nutriente 

crítico según SPN de OPS. SPN: sistemas de perfil nutricional; OPS: Organización Panamericana de la Salud;  
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1.1 Impulsividad y hedonismos alimentarios  

Al analizar el ansia de comer, se utilizó un cuestionario reducido, constituido por cinco 

dimensiones. La mediana del ansía de comer resultó de 30 (RQ 15), predominando un 

ansia de comer baja, en un 94% y, un ansia de comer elevada para el 6%. 

Al analizar las dimensiones, las que obtuvieron mayores respuestas positivas (siempre y 

casi siempre), fueron la dependencia a la comida (13%) y las intenciones relacionadas al 

acto de comer (8%).  

A continuación, se describen los componentes de cada dimensión (Tabla 8). 
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Tabla 8: Ansia de comer como rasgo según sus dimensiones y categorías de respuesta, en 

adultos pertenecientes a la empresa Hapsa en 2020. 

Dimensión 

Nunca Raramente 
Algunas 

veces 

A 

menudo 

Casi 

siempre 
siempre   

  
  

% % % % % % 
MD 

(RQ) 
Min Max 

Pérdida de control 41 33 18 6 1 1    

Ingesta incontrolable 34 36 22 7 0 1 2 (2) 1 6 

Ingesta excesiva 36 25 23 12 2 2 2 (2) 1 6 

No resistencia a 

deseos 
48 30 17 5 0 0 2 (1) 1 4 

Imposibilidad de 

detener ingesta 
48 35 13 2 2 0 2 (1) 1 5 

Pérdida de control 

por tentación 
41 39 13 4 2 1 2 (1) 1 6 

Intenciones de 

comer 
24 33 23 12 6 2    

Necesidad de 

conseguir lo que se 

desea 

26 30 23 13 7 1 2 (2) 1 6 

Necesidad de ingerir 

alimento puntual 
22 36 24 10 5 3 2 (1) 1 6 

Pensamientos con 

comida 
48 28 15 5 3 1       

Pensamientos 

constantes 
35 34 18 6 4 3 1,5 (1) 1 6 

Preocupación por 

ingerir alimentos 
50 30 11 5 3 1 1 (1) 1 4 

Pensamiento 

constante 
69 20 7 4 0 0 1 (2) 1 6 

Pensamiento 

constante que cesa al 

comer 
59 16 13 6 5 1 2 (2) 1 6 

Obsesión por un 

alimento deseado 
29 38 25 5 1 2 2 (1) 1 5 

Sentimientos 

negativos 
38 35 17 5 2 3       

Deseo de comer en a 

negativos 
40 39 14 6 1 0 2 (2) 1 6 

Deseo frente a 

emociones fuertes 
36 31 20 3 4 6 2 (2) 1 6 

Dependencia a la 

comida 
25 28 23 10 9 5 

   

Imposibilidad de 

tomar e ingerir 

alimentos al alcance 
25 28 23 10 9 5 2 (2) 1 6 

totales             30 (15)  15 64 

Md= mediana, RQ= Rango Intercuartilico. 
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Tabla 9: Ansia de comer como rasgo según intensidad, en adultos pertenecientes a la empresa 

Hapsa en 2020. 

 
Intensidad de comer    % 

  MD (RQ) 

Baja  1,32 (1) 94 

Alta 1,82 (1) 6 

  Md= mediana, RQ= Rango Intercuartilico. 
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1.2 Asociación de variables  

Se evaluó el consumo de los distribuidores automáticos en 100 adultos de 33 (16) años. 

El 89% consumió 1 o más productos en los distribuidores automáticos 1(2) veces por 

semana (tabla 6). 

Posteriormente se evaluó el exceso de nutrientes críticos en cada producto consumido. Si 

superaba o no las RDA individuales de sodio (≥ 1mg de sodio por 1 Kcal), azúcares 

simples (≥ 10% del total de energía proveniente de azúcares libres), cantidad de otros 

edulcorantes, grasas totales (≥ 30% del total de energía proveniente de grasas totales), 

grasas saturadas (≥ 10% del total de energía proveniente de grasas saturadas) y grasas 

trans (≥ 1% del total de energía proveniente de grasas trans). 16 productos presentaron 

exceso en nutrientes críticos según el SPN de la OPS (tabla 7). Los tres productos más 

consumidos fueron los frutos secos (50%), chocolate (36%) ambos con exceso de grasas; 

Gaseosa light/Zero (32%) con exceso de sodio y alfajor negro (31%) con exceso de grasas 

(Fig. 3). Se asoció dicha variable con el ansía de comer (alta >50 o baja <50). La mediana 

del ansía de comer resultó de 30 (RQ 15), ansia baja 94% [1,32 (1)] y un ansia elevada 

6% [1,82 (1)]. La dependencia a la comida (13%) y las intenciones relacionadas al acto 

de comer (8%). A su vez, el 73% de los trabajadores consideran que a veces su trabajo es 

excesivo (tabla 4).  

Se estableció una correlación entre el nivel de ansiedad y el consumo medio semanal de 

alimentos expendidos (figura7). La mayor asociación de consumo fue en presencia de 

estrés o aburrimiento y falta de control en el consumir cuando los productos se 

encontraban a su alcance. La correlación resultó positiva con un valor del coefiente de 

correlación de 0.27, según escala 4 de la bibliografía, con relación significativa débil con 

los niveles de ansiedad o emociones de consumo. La prueba t-student para contrastar 

correlación nula arrojó un valor de p (0) siendo la misma significativa. 
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Discusión 
El propósito de este estudio fue abordar conceptos tales como la conducta alimentaria y 

frecuencia de consumo con respecto a los productos disponibles en máquinas 

expendedoras y su asociación con las emociones y hedonismos alimentarios en el ámbito 

laboral presentes en los adultos empleados de la empresa Hapsa durante el año 2020. 

La incorporación del sistema de perfilado de nutrientes, en el etiquetado de los alimentos 

y bebidas procesadas, fue aprobada el pasado 29 de octubre por el Senado argentino. 

Propone la incorporación en el frente de los productos ultraprocesados de 

una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta sobre el exceso 

de nutrientes críticos, como de sodio, grasas trans y azúcares totales (2). La finalidad es 

poder regular y controlar el etiquetado de los alimentos procesados para el consumo 

humano que se comercialicen en el país, garantizando así el derecho a las personas a 

contar con información oportuna, clara y visible referida a la existencia en los mismos de 

componentes que puedan resultar perjudiciales para su salud o calidad futura de vida (19). 

Hay numerosos países que avanzan en este sentido en Latinoamérica, Chile, México, 

Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia (19).  

Muchos estudios demuestran que las personas en entornos laborales utilizan con 

frecuencia la información nutricional de las etiquetas (47) (48). Esto sugiere que, el uso 

del perfilado nutricional con etiquetas de advertencia en el frente del envase, podría ser 

un instrumento útil que orientara a los empleados para realizar su elección con un criterio 

nutricional al momento de dirigirse a los dispensadores automáticos de alimentos durante 

su jornada laboral (48). 

Los grupos de bebidas analcohólicas y de alimentos ultraprocesados que se analizaron en 

el presente trabajo, revelaron ser candidatos a incorporar etiquetas de advertencia en el 

frente del envase. Ya que al analizar los datos de nutrientes críticos con el modelo de 

perfil de la OPS, en los productos se observó un exceso principalmente en grasas totales 

y azucares libres. Y en las bebidas, exceso en azúcares y sodio.  

Los datos de la presente investigación corroboran la mayoría de los hallazgos de la 

literatura científica relacionadas a que los alimentos ultraprocesados están 

nutricionalmente desequilibrados. Tienen exceso de contenido en azúcares libres, grasa 

total, grasas saturadas y/o en sodio. La introducción de comidas y bebidas de mejor 

calidad nutricional en máquinas expendedoras en lugares públicos ha tenido buen 

resultado por los consumidores (4).  



43  

 

En América Latina, los datos sobre la venta de alimentos en 13 países muestran que, las 

ventas de bebidas azucaradas aumentaron el 33% en promedio, en tanto que las ventas de 

productos ultraprocesados subieron el 56% (49). En Argentina, según los datos de la 

Segunda Encuesta de Nutrición y Salud (50), el sobrepeso y la obesidad es la forma de 

malnutrición más grave en todos los grupos etarios, con una prevalencia de 67,9% en 

personas de 18 años o más (32). Esta epidemia en gran parte es atribuible a la enorme 

disponibilidad de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados (1).  

Según el análisis con apoyo en la OPS, todos los productos que se encuentran disponibles 

en los distribuidores automáticos de la empresa Hapsa y que son consumidos por los 

empleados que frecuentan la misma, presentan exceso en al menos un nutriente crítico 

(azúcares, grasas totales, grasas saturadas y/o sodio). Sin embargo, el consumo semanal 

no supera los 2 productos promedio. Con una intensidad de ansia de comer baja. 

Según la literatura, las emociones presentan un rol importante en la elección, calidad y 

cantidad de la ingesta de alimentos, lo que en ocasiones conllevaría a un aumento del peso 

corporal (17). En este contexto entre un 35 a un 60% de las personas, consumen mayor 

cantidad de calorías totales cuando se encuentran en periodos de estrés. Tres cuartos de 

las personas con exceso de peso son comedores emocionales. En Argentina el 32% de los 

hombres y el 29,9% de las mujeres refieren sufrir estrés por considerar su trabajo intenso 

(9). Y entre un 30 a un 55% de las personas declaran consumir mayor cantidad de calorías 

totales cuando sufren alteraciones emocionales (17). En la presente investigación, la 

mayoría de los empleados consideran su trabajo excesivo. 

Al evaluar la impulsividad y hedonismos alimentarios al momento del consumo de 

alimentos y bebidas ofrecidos en expendedoras a empleados de la empresa HAPSA, 

predominó un ansia de comer baja. Presentando mayores respuestas positivas con 

respecto a la dependencia a la comida y las intenciones relacionadas al acto de comer.  

Por lo mencionado en este estudio se considera necesario crear ambientes alimentarios 

más saludables que protejan a los adultos para reducir riesgos de enfermedades 

relacionadas con el consumo emocional de alimentos con nutrientes críticos en el trabajo.  

La presente investigación presento algunas limitaciones. La muestra obtenida no fue 

homogénea siendo mayor el porcentaje femenino que masculino obtenido. Por otro lado, 

la misma fue realizada durante el año 2020 en contexto social de COVID-19 donde se 

limitó la cantidad de personal presencial en la empresa sesgado por la obligatoriedad del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio donde la mayor parte de los colaboradores 
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trabajaron de manera remota desde sus casas y quienes no lo hicieron, concurrieron al 

predio menos cantidad de horas que lo habitual (7hs en lugar de 9hs pre pandemia).  
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Conclusión:  
Se corroboró que los productos y bebidas vendidos en los distribuidores automáticos, 

presentaban exceso de nutrientes críticos según modelo de perfilado nutricional de la OPS 

(19). Los trabajadores que superaron la mediana porcentual de consumo de los 

mencionados nutrientes críticos lo hicieron con presencia de estrés o aburrimiento y falta 

de control en el consumir cuando los productos se encontraban a su alcance.  

Si bien el consumo de máquinas expendedoras en el ámbito laboral relacionado a las 

emociones aún no tiene suficientes estudios de investigación, en la presente investigación 

se encontró conductas de ansiedad relacionadas al consumo en adultos. La intensidad en 

el ansia de comer presentó relación significativa débil como para predecir la incidencia 

en el consumo de máquinas expendedoras.  
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(Anexo 1) Consentimiento informado del respondiente. 
 

Estimada/o…………………………… Mi nombre es Etchebarne Alejandra Aylén, en virtud que 

me encuentro realizando mi trabajo final integrador (TFI) de la Licenciatura en Nutrición, cuyo 

objetivo es Analizar el comportamiento de consumo de bebidas y productos alimenticios en 

distribuidores automáticos de alimentos y su asociación con el estado emocional, en empleados 

de la empresa durante el año 2020, necesitaré realizar una encuesta para medir el consumo 

alimentario y las emociones. Por esta razón, solicito su autorización para participar en esta 

encuesta, que consiste en responder las preguntas que se encuentran en la hoja siguiente. 

Resguardaré la identidad de las personas incluidas en esta encuesta.  

En cumplimiento de la Ley Nº 17622/68 (y su decreto reglamentario Nº 3110/70), se le informa 

que los datos que usted proporcione serán utilizados sólo con fines estadísticos, quedando 

garantizado entonces la absoluta y total confidencialidad de los mismos. 

La decisión de participar en esta encuesta es voluntaria y desde ya agradezco su colaboración. 

Le solicitamos que de estar de acuerdo, luego de haber leído detenidamente lo anterior y 

habiéndolo comprendido, firmar al pie: 

Yo……………………………………………………., en mi carácter de respondiente 

encuestado, habiendo sido informado y entendiendo el objetivo de la encuesta, acepto participar 

en la misma. 

Fecha:…………………………………… 

Firma:…………………………………… 

Lugar de la encuesta:…………………… 

Alumna encuestadora:………………………………………… 

   ………………………………………… 

      (Firma)  

Universidad ISALUD 
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(Anexo 2) Aspectos éticos  
Título de la Investigación: Consumo de productos alimenticios y bebidas mediante 

distribuidores automáticos y su asociación con el estado emocional de trabajadores del 

Hipódromo de Palermo. 

Introducción: La evidencia muestra que la alimentación no saludable genera riesgos para la 

salud, siendo una de las principales causas de la carga de morbilidad (1). 

A nivel internacional, las máquinas expendedoras se caracterizan por vender productos calóricos, 

pobres en nutrientes, provocando un consumo excesivo y riesgo de obesidad. La Organización 

panamericana de la salud (OPS) a fin de prevenir el consumo de alimentos poco saludables, 

realizo una formulación con respecto a las cantidades aceptables de nutrientes críticos tales como 

sodio, azúcar, grasas saturadas, grasas totales, grasas trans y contenido de edulcorantes, en forma 

de modelo de perfil de nutrientes.  

En situaciones estresantes, las personas ingieren excesiva cantidad de alimentos según sus 

emociones, siendo la comida su forma de conseguir bienestar. El comer emocional tiene como fin 

aliviar el estrés y emociones negativas, sin tener en cuenta el hambre y saciedad 

Objetivo del estudio: Analizar el comportamiento de consumo de bebidas y productos 

alimenticios en distribuidores Automáticos de Alimentos y su asociación con el estado emocional, 

en empleados de la empresa HAPSA durante el 2020. 

Participación del estudio: La participación es voluntaria y gratuita. Los hallazgos que se 

produzcan serán utilizados solo a fines de investigación. No existen beneficios económicos en la 

participación del estudio. La decisión de participar o no, no modifica en ninguna medida sus 

actividades diarias en el hipódromo. Usted no se encuentra en riesgo adicional alguno por 

participar. 

No se identificará ni dará a conocer sus datos personales, los mismos son confidenciales y serán 

tratados sólo por el investigador a fin de proteger su identidad y su privacidad. Según la Ley 

Nacional de Protección de Datos Personales 25.326 (Ley de Habeas data) usted tiene derecho al 

acceso a los datos, pedido de rectificación y el no tratamiento de ellos a futuro en caso de retirarse 

el consentimiento a participar del estudio. Usted puede decidir en cualquier momento retirarse del 

estudio con sólo comunicarlo a los teléfonos de contacto indicados a continuación. 

Ante cualquier duda con respecto al estudio usted puede comunicarse con Alejandra Aylén 

Etchebarne al teléfono 1124549662. 

Se agradece su participación.  
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(Anexo 3) Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (Validado por expertos) 
 
Indicación: Por favor, complete los productos y bebidas consumidos durante la última semana, los cuales se encuentran disponibles en máquinas 
expendedoras de la empresa HAPSA durante su jornada laboral. 

 Columna Alimento: Lea detenidamente el alimento que corresponda a la fila. 

 Columna “¿Consume?”: Redondee “si” en caso de consumir el alimento, o “No” en caso de no hacerlo. Si redondea “No”, pase al alimento de la próxima fila.  
 Columna “Marca”: Especifique la marca y tipo de alimento que usted consume (por ejemplo, en yogurt firme usted puede aclarar “Yogurisimo entero firme”. La marca 

es “Yogurisimo” y el tipo de alimento “entero firme”). Si no recuerda, pida a la investigadora fotos de las marcas, que están organizadas por grupos de alimentos. 
 Columna “Semanal”: Redondee la cantidad de días en la semana que lo consume (por ejemplo, si en promedio consumo un yogur firme 3 veces por semana, cada 

vez consumo 1 pote. Entonces redondeo el número 3). 
 Columna “Por Día”: seleccione la cantidad (en unidades de producto que ofrece la maquina) que consume por día. (ejemplo: 2 latas de coca cola por día). 
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(Anexo 4) Resumen de respuestas de la validación por expertos del cuestionario Frecuencia de consumo  
 

Experto Sergio Mendoza Silvana Ottaviano Micaela Laborde 

Áreas de experiencia Medicina Nutrición – docencia Nutrición – deporte 

Cargo actual 
Jefe de servicio área Ginecológica, 

Htal. Dr. José Penna 
Lic. Nutrición Lic. Nutrición 

Formación académica Posgrado Posgrado Master 

Cuestionario 

Relevancia Alto nivel Alto nivel Alto nivel 

Coherencia Alto nivel Alto nivel Alto nivel 

Claridad Alto nivel Alto nivel Alto nivel 

Lenguaje adecuado Si Si Si 

Mide correctamente la frecuencia de 

consumo 
Si Si Si 

instrucciones claras y precisas Si Si SI 

Orden lógico y secuencial Si Si Si 

Suficientes ítems Si  Si 
No (Colocaría gaseosa común y light 

en vez de con o sin azúcar)* 

Ortografía y gramática Si Si Si 

Realizado a través de cuestionario de google forms. Posteriormente se realizó la modificación detallada por la Licenciada Micaela Laborde con respecto al 

ítem de suficiencia* 
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(Anexo 5): Food Craving Questionnaire – Trait- reduced (FCQ-T-r) (44) 
 

 





56  

(Anexo 6) Características sociodemográficas (ete 2009)  
(51) 

1. En su hogar, usted es... (respecto al jefe del hogar)  

a. Jefe/a  

b. Cónyuge  

c. Hijo/a  

d. Otro familiar 

2. Edad…………………………… 

3. Sexo: 

a.  Femenino  

b. Masculino 

4. Estado civil: 

a.  Soltero  

b. Separado/Divorciado  

c. Unido/Casado  

d. Viudo 

Factores psicosociales en el trabajo  

5. ¿Puede usted realizar pausas durante la jornada de trabajo?  

a. Sí, están estipuladas por la empresa  

b. Sí, las define Ud. de acuerdo a su trabajo  

c. No puede realizar pausas  

d. No corresponde por legislación 

6. ¿Cuenta usted con autonomía para organizar y planificar el ritmo de su trabajo? 

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca 

7. Para la realización de su trabajo, con qué frecuencia… ¿…considera su trabajo excesivo?  

a. Siempre  

b. A veces  

c. Nunca 
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(Anexo 7) Cuestionario en plataforma google forms 
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(Anexo 8) Autorización de Autor para la Divulgación de su Tesis 
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