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Resumen: La presente investigación analiza el 
efecto del estrés laboral y la felicidad en el trabajo so-
bre los hábitos de consumo en México, destacando su 
impacto en el bienestar y productividad de los emple-
ados. El estudio, de diseño no experimental y transver-
sal, incluyó 233 empleados de diversos sectores, se-
leccionados por conveniencia. Los datos, recolectados 
mediante un cuestionario en línea, revelan que el es-
trés laboral tiene un efecto significativo y positivo en 
los hábitos de consumo emocionales y externos, 
mientras que la felicidad en el trabajo no muestra una 
influencia directa. Además, el estrés laboral afecta ne-
gativamente la felicidad en el trabajo. Estos hallazgos 
subrayan la importancia de gestionar el estrés laboral y 
la implementación de políticas organizacionales para 
reducirlo, fomentando un entorno saludable. 
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Abstract: The present research analyzes the effect 
of job stress and workplace happiness on consumption 
habits in Mexico, highlighting their impact on emplo-
yee well-being and productivity. This non-experimen-
tal, cross-sectional study included 233 employees 
from various sectors, selected through convenience 
sampling. Data collected via an online questionnaire 
revealed that job stress has a significant positive effect 
on emotional and external consumption habits, whe-
reas workplace happiness does not show a direct in-
fluence. Additionally, job stress negatively impacts 
workplace happiness. These findings underscore the 
importance of managing job stress and implementing 
organisational policies to reduce it, fostering a healthy 
work environment. 
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la globalización ha inducido transformaciones signifi-
cativas en los modelos de gestión empresarial. La era de la Gran Renuncia ha
subrayado la relevancia de la felicidad corporativa, resaltando la imperiosa ne-
cesidad de que las empresas adopten una cultura organizacional capaz de
atraer y retener el talento (Salvadorinho et al., 2024). Este fenómeno ha reve-
lado que un gran número de personas están dispuestas a buscar nuevas opor-
tunidades laborales o a mantener una actitud de mínima implicación en sus
roles profesionales, un comportamiento conocido como renuncia silenciosa
(Atalay y Dağıstan, 2023).

En este contexto, la gestión empresarial debe enfocarse en la creación de
un ambiente laboral que promueva la felicidad y el bienestar del talento hu-
mano. Solo de esta manera, las organizaciones pueden lograr ventajas compe-
titivas sostenibles a mediano y largo plazo (Davidescu et al., 2020). Alcanzar
este objetivo requiere que las culturas organizacionales se fundamenten en la
implementación de estrategias gerenciales que no solo atraigan talento, sino
que también fomenten la lealtad, el compromiso y la salud de los colaborado-
res.

Dentro de esta complejidad, emerge el estrés laboral como un factor que
afecta negativamente el rendimiento y la felicidad del cliente interno (Bakker
y De Vries, 2020). Se estima que el estrés laboral impacta al 60% de los em-
pleados globalmente, contribuyendo a pérdidas económicas anuales de hasta
300 mil millones de dólares debido a la baja productividad, ausentismo y cos-
tos médicos (Dobson et al., 2020). En México, el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reporta que el 75% de los trabajadores sufre estrés labo-
ral, posicionando al país como uno de los más afectados por este problema
(IMSS, 2023). Esto resulta especialmente relevante dado que este estudio se
desarrolla en México, un contexto único que se caracteriza por una alta inci-
dencia de estrés laboral y dinámicas organizacionales particulares, aspectos
que han sido poco explorados en la literatura existente. Para los autores
Rando-Cueto et al. (2023) señalan que investigaciones previas han analizado
el estrés laboral y la felicidad en el trabajo en diferentes territorios, existe una
necesidad de estudios empíricos que aborden estas variables conjuntamente
en México.

No es sorprendente que la gestión ineficaz del estrés pueda conducir a
mayores tasas de rotación y a una disminución en la productividad. Esta si-
tuación solo cambiará cuando la gobernanza corporativa tome conciencia de
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la importancia de tener colaboradores felices dentro de sus organizaciones.
Esto requiere una dirección estratégica que conecte la felicidad del talento hu-
mano con los objetivos corporativos (Manzanares et al., 2023).

Desde esta perspectiva, los gerentes deben promover una cultura corpo-
rativa que estimule la felicidad y procure disminuir el estrés laboral, promo-
viendo así el bienestar integral del cliente interno. Además de los factores or-
ganizacionales, los hábitos de consumo externos y emocionales del talento
humano también influyen significativamente en su felicidad y desempeño la-
boral (Corvo et al., 2020). Sin embargo, existen brechas significativas en la li-
teratura sobre cómo estos hábitos interactúan con el estrés laboral y la felici-
dad en el trabajo. Este estudio busca abordar estas lagunas y proporcionar una
comprensión más profunda de estas dinámicas.

Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es explorar la re-
lación entre la felicidad en el trabajo, el estrés laboral y los hábitos de con-
sumo externos y emocionales. Este estudio se lleva a cabo en México, un es-
cenario elegido debido a sus características únicas y la relevancia de sus
contextos organizacionales para el análisis de estas variables.

Finalmente, este documento está estructurado en cuatro secciones: la pri-
mera sección revisa la literatura sobre las variables que son objeto de este es-
tudio; la segunda sección presenta la metodología de investigación adoptada
en este documento; la tercera sección describe los resultados obtenidos en este
trabajo científico; y la última sección presenta las conclusiones, discusiones,
limitaciones y futuras líneas de investigación.

II. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Felicidad en el trabajo

En las últimas décadas, la exploración científica de la felicidad en el ám-
bito laboral ha adquirido una relevancia significativa tanto en la academia
como en el sector corporativo (Galvan-Vela et al., 2024; Salvadorinho et al.,
2024). Este creciente interés se fundamenta en la comprensión de que el bie-
nestar emocional del talento humano influye en su rendimiento profesional y
en la eficiencia de las organizaciones (Corvo et al., 2020). Además, los econo-
mistas han comenzado a examinar cómo la felicidad en el trabajo impacta en
variables económicas más amplias, tales como la productividad y la rotación
de personal (Salazar-Altamirano et al., 2024).
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En este sentido, la cantidad de investigaciones sobre la felicidad en el tra-
bajo ha aumentado exponencialmente, destacando los numerosos beneficios
de una gestión eficaz del talento humano (Ravina-Ripoll et al., 2022a). Entre
estos beneficios se encuentran una mayor felicidad laboral, un mejor rendi-
miento y una reducción en los niveles de estrés y ausentismo (Davidescu et al.,
2020). Por consiguiente, la gestión de la felicidad en el trabajo o “Happiness
Management” se ha convertido en una prioridad para muchas organizaciones
que buscan mejorar su clima laboral y aumentar su competitividad (Ravina-
Ripoll et al., 2022b).

Sin embargo, existe una notable carencia de estudios que propongan mo-
delos de gestión eficaces para abordar la falta de participación del talento hu-
mano en la toma de decisiones y para crear un entorno laboral que se adapte
a las necesidades personales de los colaboradores (Rando-Cueto et al., 2023;
Salazar-Altamirano et al., 2024). A pesar de esta deficiencia, la literatura su-
giere que las empresas deben desarrollar una cultura organizacional que pro-
mueva activamente la felicidad en el trabajo (Rodríguez-Sánchez et al., 2020).

Dentro de este panorama, la alimentación externa, entendida como los
hábitos alimenticios adoptados fuera del trabajo, y la alimentación emocional,
que responde a estados emocionales negativos, son factores críticos que influ-
yen en la felicidad y el estrés laboral. Para Almeida et al., (2020), en su revisión
sistemática de literatura indican que una dieta equilibrada puede mejorar sig-
nificativamente el bienestar emocional, mientras que la alimentación emocio-
nal puede exacerbar el estrés y afectar negativamente la salud y el rendimiento
laboral.

Por otro lado, recientemente ha emergido el concepto de ‘gastronomía
de la felicidad’ se vincula con la influencia de los alimentos y bebidas en la per-
cepción del bienestar y el consumo emocional. Investigaciones recientes, como
la de Jiménez-Marín et al. (2020), destacan cómo la publicidad dirigida, espe-
cialmente hacia poblaciones vulnerables como los niños, puede moldear las
decisiones de consumo mediante estrategias persuasivas que asocian produc-
tos con emociones positivas. Este enfoque, basado en el marketing social y la
gestión de la felicidad, subraya la necesidad de regular estos mensajes para evi-
tar impactos adversos en la salud y el bienestar general, fortaleciendo al mismo
tiempo la capacidad de los consumidores para tomar decisiones informadas.

Por tanto, integrar programas de bienestar que incluyan educación nu-
tricional y acceso a alimentos saludables puede reducir el estrés laboral y au-
mentar la felicidad en el trabajo (Mu et al., 2023). Estos programas deben
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abordar tanto la alimentación externa como la emocional, promoviendo há-
bitos alimenticios saludables y estrategias eficaces de manejo del estrés. Ade-
más, fomentar una cultura organizacional que apoye el equilibrio entre el tra-
bajo y la vida personal contribuye significativamente a reducir el estrés y
aumentar la felicidad laboral. Adicionalmente, la gestión de la felicidad en el
trabajo, basada en estrategias de soporte organizacional y justicia interaccional,
ha demostrado ser un pilar esencial para reducir el estrés y mejorar el bienes-
tar de los empleados. Según Ravina-Ripoll et al. (2023), estos enfoques fo-
mentan emociones positivas y fortalecen el compromiso y la innovación or-
ganizacional, especialmente en sectores con altas demandas laborales como la
industria gastronómica.

Concretamente, la gestión de la felicidad en el trabajo y la mitigación del
estrés laboral están profundamente interrelacionadas con los hábitos alimen-
ticios del talento humano (Rando-Cueto et al., 2023). Promover una alimen-
tación saludable y gestionar adecuadamente el estrés puede mejorar el bie-
nestar general de los colaboradores y la eficiencia organizacional. Las
empresas deben considerar estas dimensiones al diseñar estrategias de recur-
sos humanos que integren la responsabilidad social y el “Happiness Manage-
ment” para crear entornos de trabajo saludables y productivos.

2.2 Estrés laboral

La Teoría de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) postula que
las empresas tienen obligaciones éticas y sociales tanto con sus colaboradores
como con la sociedad en general (Fatima y Elbanna, 2022). Al implementar
prácticas que fomentan el bienestar y la felicidad de su talento humano, las
empresas no solo aumentan la productividad y reducen la rotación de perso-
nal, sino que también abordan un aspecto determinante en la gestión del es-
trés laboral (Althammer et al., 2021). El estrés laboral se manifiesta cuando las
demandas del trabajo exceden la capacidad de los empleados para gestionarlas,
impactando negativamente su salud y eficiencia (Bakker y De Vries, 2020). Por
lo tanto, las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo en la gestión
del estrés, integrando estrategias de CSR para crear un entorno laboral salu-
dable y productivo, lo que en última instancia se traduce en una mayor felici-
dad y compromiso laboral.

Es relevante mencionar, que el interés por el estrés laboral ha crecido
considerablemente debido a la abundante evidencia de sus efectos adversos.
Numerosas investigaciones contemporáneas han vinculado el estrés laboral
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con problemas de salud física, como enfermedades cardiovasculares y trastor-
nos musculoesqueléticos, así como con problemas de salud mental, incluyendo
ansiedad y depresión, especialmente acentuados tras la pandemia de COVID-
19 (Spoorthy et al., 2020). Esto han motivado a organizaciones gubernamen-
tales y académicos a buscar estrategias efectivas para gestionar y mitigar los
factores que contribuyen al estrés en el entorno laboral.

En un intento por anular los efectos del estrés laboral, se han desarro-
llado algunas estrategias las cuales incluyen la implementación de programas
de bienestar, la capacitación en habilidades de manejo del estrés y la promo-
ción de un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal (Bakker y De
Vries, 2020). Estas intervenciones han intentado mejorar la salud y el bienes-
tar de los empleados, así como incrementar la productividad y reducir la ro-
tación de personal (Althammer et al., 2021).

Sin embargo, a pesar del aumento en las investigaciones sobre el estrés
laboral, persiste la necesidad de estudios que proporcionen modelos de ges-
tión integrales y eficaces (Ravina-Ripoll et al., 2024). No obstante, esta ca-
rencia no ha impedido que numerosos estudios subrayen la importancia de
crear una cultura organizacional que promueva prácticas laborales saludables
para reducir el estrés. La definición de estrés laboral destaca la necesidad de
abordar tanto los factores externos, como las demandas laborales, y los facto-
res internos, como los recursos personales y la capacidad de manejar el estrés
(Bakker y De Vries, 2020).

Asimismo, investigadores reconocidos como Wang et al. (2019) han ex-
plorado cómo las prácticas de recursos humanos pueden influir en los niveles
de estrés laboral. La evidencia acumulada sugiere que una gestión adecuada
del talento humano, que incluya salud laboral, apoyo emocional, reconoci-
miento y oportunidades de desarrollo profesional, puede reducir significati-
vamente los niveles de estrés entre los empleados (Darvishmotevali y Ali,
2020). Además, la investigación moderna está comenzando a examinar cómo
los factores psicosociales y las condiciones de trabajo influyen en el estrés la-
boral. Aspectos como el liderazgo, el clima organizacional, las relaciones in-
terpersonales e incluso los hábitos alimenticios o de consumo juegan un pa-
pel concluyente en la percepción del estrés por parte del talento humano.

2.3 Hábitos de consumo externos

La investigación sobre la felicidad en el trabajo y el estrés laboral ha su-
brayado la relevancia de factores externos, como los hábitos de consumo, en el
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bienestar del talento humano (Nayal et al., 2021). Los hábitos de consumo ex-
ternos, definidos como los patrones alimenticios y de vida fuera del entorno la-
boral, desempeñan un papel inseparable en la salud y el rendimiento de los
colaboradores (Corvo et al., 2020).

En consonancia con esta perspectiva, la Teoría Psicosomática propuesta
por Bruch (1973) plantea que las condiciones emocionales pueden manifes-
tarse físicamente. Esto implica que el estrés y la infelicidad en el entorno la-
boral pueden inducir hábitos de consumo poco saludables fuera del trabajo,
exacerbando así problemas de salud física y mental, y creando un ciclo perni-
cioso que afecta negativamente el desempeño laboral (McAtamney et al.,
2021).

También, la Teoría de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) pos-
tula la integración de programas que fomenten hábitos de consumo saluda-
bles permite a las empresas mejorar significativamente el bienestar de sus
clientes internos (Fatima y Elbanna, 2022). Estos programas pueden incluir
educación nutricional, acceso a opciones de alimentos saludables y la promo-
ción de un estilo de vida equilibrado (Mu et al., 2023). Tales iniciativas no solo
mejoran la salud de los colaboradores, sino que también reducen el estrés la-
boral y aumentan la felicidad en el trabajo, traduciéndose en una mayor pro-
ductividad y una menor rotación de personal (Althammer et al., 2021).

Además, el concepto de “Happiness Management” enfatiza la importan-
cia de crear un entorno laboral que promueva el bienestar integral de los em-
pleados (Ravina-Ripoll et al., 2024). Esto incluye la gestión de factores exter-
nos que influyen en su salud y felicidad. Fomentar hábitos de consumo
saludables es esencial para reducir el estrés laboral, ya que una buena alimen-
tación y un estilo de vida saludable pueden mejorar la capacidad de los em-
pleados para manejar las demandas del trabajo (Bakker y De Vries, 2020).

En consonancia con lo anterior, una investigación realizada por Hoying
et al. (2020) demostró que una dieta equilibrada y hábitos de vida saludables
están asociados con niveles más bajos de estrés y una mejor salud mental. Por
lo tanto, las empresas deben adoptar un enfoque proactivo, promoviendo há-
bitos de consumo saludables entre sus colaboradores como parte de sus estra-
tegias de CSR y Happiness Management (Spoorthy et al., 2020).

2.4 Hábitos de consumo emocionales

Los hábitos de consumo emocionales, definidos como la tendencia a co-
mer en respuesta a emociones negativas como el estrés o la tristeza, constitu-

REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO / VOL XXVIII / Nº 1 / 2025 / 243-272 249

LA INFLUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL Y LA FELICIDAD EN EL TRABAJO SOBRE LOS HÁBITOS DE
CONSUMO: UN ANÁLISIS EN EL CONTEXTO MEXICANO



REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO / VOL XXVIII / Nº 1 / 2025 / 243-272250

yen un fenómeno relevante en el ámbito laboral (Konttinen, 2020). La Teoría
de la Externalidad, formulada por Schachter (1971), sugiere que las personas
con alta reactividad emocional tienden a comer en respuesta a señales externas
más que a señales internas de hambre. Este comportamiento, detonado por el
estrés laboral, puede tener repercusiones significativas en la salud y el bienes-
tar del talento humano (Konttinen, 2020).

En este contexto, la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) sugiere
la implementación de programas que ayuden a los empleados a gestionar sus
hábitos de consumo emocionales puede ser una estrategia eficaz para mejorar
su salud general. Según Worley et al. (2022), diversas indagaciones científicas
han demostrado que talleres de manejo del estrés, programas de mindfulness
y acceso a alimentos saludables en el lugar de trabajo son eficaces para apoyar
a los colaboradores en el desarrollo de hábitos alimenticios más saludables.
Asimismo, las prácticas de CSR que abordan los hábitos de consumo emocio-
nales no solo mejoran la salud física del talento humano, sino que también
contribuyen a reducir el estrés laboral y aumentar la felicidad en el trabajo
(Castaldo et al., 2023). De Kock et al. (2021) enfatiza que investigaciones con-
sistentes han demostrado que un entorno laboral que apoya el bienestar emo-
cional puede disminuir significativamente la incidencia de problemas de salud
mental, como la ansiedad y la depresión, frecuentemente asociados con el es-
trés laboral.

En conformidad con lo anterior, la gestión de los hábitos de consumo
emocionales es relevante porque el estrés laboral puede incrementar la ten-
dencia a comer emocionalmente, lo que a su vez puede llevar a problemas de
salud física y mental (Konttinen, 2020). De acuerdo con esta línea de investi-
gación un estudio reciente realizado por Penttinen et al. (2021) en empleados
municipales en Finlandia encontró que aquellos que participan en programas
de alimentación y reciben apoyo emocional muestran una disminución en el
consumo de alimentos poco saludables y una mejora en su felicidad asociada
al entorno laboral.

2.5 Hipótesis de investigación

A pesar del considerable volumen de estudios científicos sobre la felicidad
en el trabajo y el estrés laboral (Ravina-Ripoll et al., 2022a), que constituyen
el núcleo de esta investigación, persisten numerosas lagunas que deben ser
abordadas en la literatura de estas áreas específicas de las ciencias sociales. Es-
pecíficamente, son escasos los estudios empíricos que vinculan los hábitos de
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consumo externos y emocionales con el estrés laboral y la felicidad en el tra-
bajo (Corvo et al., 2020; Rando-Cueto et al., 2023).

Además, la relación entre el estrés laboral y los hábitos de consumo emo-
cionales y externos, y el papel mediador de la felicidad en el trabajo en esta re-
lación, permanece insuficientemente explorada. Esta falta de evidencia empí-
rica limita la comprensión integral de cómo estos factores interactúan y
afectan el bienestar de los empleados en el contexto organizacional.

También, una brecha significativa adicional se encuentra en la necesidad
de realizar investigaciones en países emergentes, donde las particularidades
organizativas y culturales pueden influir de manera única en estas variables
(Ravina-Ripoll et al., 2021). Las organizaciones en estos contextos pueden en-
frentar desafíos específicos que no se observan en los países desarrollados, lo
que subraya la importancia de ampliar el alcance geográfico de las investiga-
ciones, como en este caso México.

Por lo tanto, este documento tiene como objetivo profundizar en la com-
prensión inferencial de las variables mencionadas anteriormente. De esta ma-
nera, se pretende arrojar luz sobre el papel mediador que desempeña la felici-
dad en el trabajo en la relación entre el estrés laboral y los hábitos de consumo
externos y emocionales. Basándose en la literatura reciente sobre la gestión de
la felicidad (Manzanares et al., 2023), los autores de este estudio formulan las
siguientes siete hipótesis de investigación:

H1: La felicidad laboral está relacionado negativa y significativamente a
los hábitos de consumo emocionales.

H2: La felicidad laboral está relacionado negativa y significativamente a
los hábitos de consumo externos.

H3: El estrés laboral está relacionado positiva y significativamente a los
hábitos de consumo emocionales.

H4: El estrés laboral está relacionado positiva y significativamente a los
hábitos de consumo externos.

H5: El estrés laboral está relacionado negativa y significativamente a la
felicidad laboral.

H6: La felicidad laboral media la relación positiva entre el estrés laboral
y los hábitos de consumo emocionales.

H7: La felicidad laboral media la relación positiva entre el estrés laboral
y los hábitos de consumo externos.

REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO / VOL XXVIII / Nº 1 / 2025 / 243-272 251

LA INFLUENCIA DEL ESTRÉS LABORAL Y LA FELICIDAD EN EL TRABAJO SOBRE LOS HÁBITOS DE
CONSUMO: UN ANÁLISIS EN EL CONTEXTO MEXICANO



REVISTA EMPRESA Y HUMANISMO / VOL XXVIII / Nº 1 / 2025 / 243-272252

Con estas hipótesis, el presente estudio busca proporcionar una com-
prensión matizada de cómo los factores laborales y de bienestar interactúan y
afectan los hábitos de consumo de los empleados. Este enfoque no solo busca
contribuir a la literatura existente, sino que también pretende ofrecer direc-
trices prácticas para las organizaciones que deseen implementar estrategias
efectivas para mejorar el bienestar de sus empleados.

El modelo teórico se muestra en la Figura 1, se propone de acorde a las
hipótesis de investigación planteadas anteriormente.

Figura 1. Modelo teórico propuesto. 
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Fuente: elaboración propia. 

III. METODOLOGÍA

3.1 Muestra y recopilación de datos

La presente investigación se enmarca en un modelo teórico de carácter
descriptivo, causal, hipotético-deductivo y cuantitativo. El diseño de la inves-
tigación es no experimental y transversal, recogiendo los datos de manera si-
multánea en un solo momento. La muestra se obtuvo mediante un muestreo



no probabilístico y no aleatorio por conveniencia, abarcando el período de
enero a junio de 2023. Este enfoque de muestreo puede presentar limitacio-
nes, particularmente relacionadas con la representatividad de la muestra y la
generalización de los hallazgos. Para mitigar estas posibles limitaciones, se em-
plearon análisis estadísticos rigurosos que garantizan la robustez de los resul-
tados. No obstante, se recomienda cautela al interpretar los resultados. Para
la recopilación de datos, se utilizó un cuestionario cerrado administrado en lí-
nea, diseñado específicamente para investigar las variables de interés.

Para asegurar la validez de la muestra y minimizar posibles sesgos, se re-
alizaron pruebas post hoc. Estas pruebas indicaron que no hay diferencias sig-
nificativas en la muestra a un nivel de confianza del 95% y un nivel de error
máximo del 5%. El modelado de ecuaciones estructurales (SEM) fue emple-
ado ampliamente para explicar las relaciones estadísticas mediante represen-
tación visual y validación de modelos. SEM es una herramienta valiosa tanto
para datos experimentales como no experimentales (Hair y Alamer, 2022). En
este estudio, se optó por el método PLS-SEM debido a que busca el desarro-
llo teórico con variables raramente modeladas y se enfoca en la predicción más
que en la confirmación. Para ello, se utilizó el programa Smart-PLS versión
4.1, y el software SPSS fue empleado en los análisis preliminares de distribu-
ción de los datos. El riguroso enfoque metodológico empleado garantiza la
validez y fiabilidad de los constructos medidos, proporcionando una base só-
lida para el análisis de las relaciones entre la felicidad en el trabajo, el estrés
laboral y los hábitos de consumo emocionales y externos.

El perfil demográfico de los participantes, detallado en la Tabla 1, incluye
233 empleados de diversos sectores y niveles jerárquicos de empresas en Mé-
xico, con edades comprendidas entre los 20 y 68 años y niveles educativos que
van desde la escuela secundaria hasta el doctorado. El tamaño final de la mues-
tra alcanzó las 233 observaciones, lo cual es suficiente para llevar a cabo el mo-
delo de ecuaciones estructurales, conforme a las recomendaciones de Hair y
Alamer (2022). El análisis detallado de los datos incluyó la utilización de he-
rramientas estadísticas avanzadas para validar los modelos propuestos y exa-
minar las relaciones entre las variables estudiadas. Esto permitió obtener una
comprensión profunda y robusta de cómo los hábitos de consumo emociona-
les y externos se relacionan con la felicidad en el trabajo y el estrés laboral.
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3.2 Medidas

El instrumento utilizado en esta investigación consiste en un cuestiona-
rio con una escala Likert de 1 a 5, donde 1 representa “totalmente en des-
acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Este cuestionario fue diseñado para
evaluar los constructos del modelo teórico propuesto en este estudio. El cons-
tructo de felicidad en el trabajo, desarrollado por Salas-Vallina y Alegre (2018),
presenta un alfa de Cronbach de 0.888.
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Tabla 1. Perfil demográfico de los participantes

Fuente: elaboración propia

Variable Opciones Frecuencia            Porcentaje 

Sexo 
Femenino 122 52.36% 

Masculino 111 47.64% 

Nivel educativo 

Educación Básica 3 1.29% 

Educación Media 
Superior 

21 9.01% 

Educación Superior 209 89.70% 

Tipo de 
organización 

Privada 120 51.50% 

Pública 113 48.50% 

Nivel de ingreso 

Menos de $6,000.00 23 9.87% 

$6,001.00 a 
$9,000.00 

38 16.31% 

$9,001.00 a 
$12,000.00 

31 13.30% 

$12,001.00 a 
$15,000.00 

31 13.30% 

$15,001.00 en 
adelante 

110 47.21% 

Variable Límites Media Desviación 
estándar 

Edad 20 a 68 años 36.54 9.85 



Adicionalmente, el estrés laboral fue evaluado mediante 8 ítems adapta-
dos de Parker y DeCotiis (1983), con un alfa de Cronbach de 0.802. El cons-
tructo de alimentación emocional se midió utilizando 11 ítems adaptados del
Cuestionario de Comportamiento Alimentario Holandés (DEBQ) (van Strien
et al., 1986), con un alfa de Cronbach de 0.946. Por último, el constructo de
alimentación externa se evaluó con 8 ítems, también adaptados del DEBQ
(van Strien et al., 1986), con un alfa de Cronbach de 0.869. Las escalas utili-
zadas, se muestran con detalle en el Apéndice.

IV. RESULTADOS

4.1 Análisis de datos

Previo al análisis estadístico, se realizó una verificación exhaustiva para
asegurar la ausencia de datos nulos o valores atípicos, los cuales podrían sesgar
los resultados del estudio. Este paso es crucial para garantizar la integridad y
precisión de los resultados obtenidos. Además, se examinó la distribución de
los datos para confirmar las condiciones de normalidad univariada y multiva-
riada. Para ello, se emplearon pruebas de curtosis, asimetría de Kolmogorov-
Smirnov y la prueba K-set, las cuales validaron la normalidad de los datos, ase-
gurando así la validez de los análisis subsiguientes.

4.2 Evaluación del modelo

La evaluación del modelo de medición es fundamental para garantizar
que las variables latentes se midan adecuadamente en función de las relaciones
esperadas entre los constructos. En este estudio, se utilizó el alfa de Cronbach
para evaluar la confiabilidad y consistencia interna del instrumento, emple-
ando el software SmartPLS. Se obtuvo un valor de = 0.94 (p = 0.01). Según
Hair y Alamer (2022), un alfa de Cronbach superior a 0.8 indica que el ins-
trumento es confiable y tiene una consistencia interna adecuada (ver Tabla 2).

Posteriormente, se utilizó el software SPSS para llevar a cabo las prue-
bas de esfericidad de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y Barlett, con el fin de eva-
luar la idoneidad de los ítems de los constructos para el análisis factorial ex-
ploratorio. El indicador KMO mostró una puntuación de 0.872 y la prueba
de esfericidad de Barlett arrojó un resultado significativo con p = 0.01 (Chi-
Cuadrado Aprox. = 5655; Gl = 630 Sig = 0.01). Ambos resultados indicaron
que los datos son adecuados para realizar un análisis factorial confirmatorio.
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Con base en esta información, se llevó a cabo un análisis factorial confir-
matorio mediante componentes principales con rotación varimax, para verifi-
car la confiabilidad y validez de las escalas. En este proceso, se analizó la va-
rianza media extraída (AVE) y la fiabilidad compuesta (CR) para evaluar la
consistencia interna y la validez discriminante de los constructos. Como se
muestra en la Tabla 2, tanto el AVE como el CR superaron los valores de 0.5
y 0.8, respectivamente, lo cual, según Hair y Alamer (2022), confirma la vali-
dez discriminante y la consistencia interna de los ítems destinados a medir las
variables de felicidad en el trabajo, estrés laboral, hábitos de consumo externos
y hábitos de consumo emocionales.

Para examinar la multicolinealidad entre las variables del modelo teórico
propuesto, se realizó un análisis del factor de inflación de la varianza (VIF).
Estudios previos indican que, si los valores del VIF son mayores que 1, como
en nuestro caso, no existen problemas de sesgo en el modelo (Shrestha, 2020).
Además, la Tabla 2 revela que tanto el alfa de Cronbach como la fiabilidad
compuesta (rho_a) y (rho_c) superan el valor de 0.800. Mediciones superio-
res a 0.700 en estos indicadores confirman que los constructos mantienen una
buena consistencia interna y confiabilidad respecto a las variables que preten-
den medir.
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Variable 
Alpha de 
Cronbach 
(>0.7) 

Fiabilidad 
Compuesta 
(rho_a) 
(>0.7) 

Fiabilidad 
Compuesta 
(rho_c) 
(>0.7) 

Varianza 
Media 

Extraída 
(AVE) (>0.5) 

VIF 

Hábitos de Consumo 
Emocionales 0.946 0.966 0.953 0.670 3.383 

Hábitos de Consumo 
Externos 0.869 0.883 0.900 0.602 2.439 

Felicidad Laboral 0.888 0.912 0.915 0.644 2.975 

Estrés Laboral 0.802 0.824 0.864 0.563 1.694 

 

Tabla 2. Validez del modelo de medición 

Fuente: elaboración propia

Seguidamente, la Tabla 3 muestra que todos los constructos de investi-
gación también cumplieron con las condiciones establecidas para la propiedad



de validez discriminante mediante el criterio Fornell-Lacker. Estos resultados
muestran que la raíz cuadrada del AVE de cada constructo es mayor que las
correlaciones entre los constructos (Fornell y Larcker, 1981).
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Tabla 3. Validez discriminante Criterio Fornell-Lacker

Fuente: elaboración propia

      1 2 3 4 

1 Hábitos de Consumo Emocionales 0.818    

2 Hábitos de Consumo Externos 0.521 0.776   

3 Felicidad Laboral -0.208 -0.042 0.803  

4 Estrés Laboral 0.317 0.203 -0.460 0.751 

4.3 Prueba de hipótesis

La raíz cuadrada media estandarizada residual (SRMR) sugiere un buen
ajuste del modelo cuando su valor es inferior a 0.10 (Shi et al., 2021). En esta
investigación, el SRMR resultó ser 0.076. Asimismo, los valores obtenidos
para la distancia euclidiana cuadrada (d_ULS), la distancia geodésica (d_G),
el Chi-Cuadrado ( 2) y el índice de ajuste normalizado (NFI) fueron 2.209,
0.946, 1212.865 y 0.739, respectivamente. Estos resultados corroboraron la
validez tanto del modelo de medición como del modelo estructural (ver Ta-
bla 4).

Tabla 4. Indicadores de ajuste del modelo 

Fuente: elaboración propia

  Valor 

SRMR 0.076 

d_ULS 2.209 

d_G 0.946 

Chi-cuadrado 1212.865 

NFI 0.739 
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La baja varianza explicada (R²) en nuestros modelos de hábitos de con-
sumo emocionales y externos, con valores de R² de 0.098 y 0.036, respectiva-
mente (ver Figura 2), puede ser atribuida a la complejidad inherente del com-
portamiento humano. De acuerdo con Henseler et al. (2009), en campos
donde los fenómenos son complejos, es común encontrar modelos con valo-
res de R² bajos. En este sentido, los hábitos de consumo, tanto emocionales
como externos, están influenciados por una amplia gama de factores que no
se limitan al estrés y la felicidad laboral. Además, dada la naturaleza explora-
toria de este estudio, que busca identificar tendencias y relaciones prelimina-
res más que proporcionar un modelo predictivo exhaustivo, valores de R² ba-
jos son aceptables (Hair et al., 2011).
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Figura 2. Resultados del modelo teórico

Fuente: elaboración propia

Una vez establecido que el modelo teórico presentaba un ajuste ade-
cuado, se procedió a la validación de las hipótesis de investigación formuladas
en este estudio. Inicialmente, se evaluó el error de medición, que debería ser
superior a 0.01. Seguidamente, se examinó el índice de fiabilidad compuesta,
cuyo valor mínimo recomendado es superior a 0.7.



A partir de estos resultados empíricos, las hipótesis de esta investigación
son aceptadas, cuando el valor del t alcanzó 1.96 y el p < 0.05 (Schuberth,
2020). Es esencial destacar que las relaciones identificadas entre los construc-
tos de este estudio son causales, y las correlaciones observadas indicaron una
asociación positiva. Asimismo, para garantizar la inferencia estadística y la ro-
bustez de los resultados, se realizó un análisis de bootstrapping con 5000
muestras utilizando el software Smart-PLS (ver Tabla 5).

La Tabla 5 revela algunos hallazgos relevantes: primero, la felicidad la-
boral no influye en los hábitos de consumo emocionales, con un = -0.079 (p
= 0.322). Segundo, la felicidad laboral no impacta en los hábitos de consumo
externos, con un = 0.065 (p = 0.450). Tercero, el estrés laboral afecta a los há-
bitos de consumo emocionales, con un = 0.281 (p = 0.01). Cuarto, el estrés la-
boral influye en los hábitos de consumo externos, con un = 0.233 (p = 0.01).
Quinto, el estrés laboral impacta en la felicidad laboral, con un = -0.460 (p =
0.01).

Además, mediante el análisis, se encontró que la felicidad laboral no ac-
túa como mediador entre el estrés laboral y los hábitos de consumo emocio-
nales y externos ( = 0.036 p = 0.344; = 0.030 p = 0.462). En consecuencia, las
hipótesis H3, H4 y H5, no se rechazan. Asimismo, las hipótesis H1, H2, H6
y H7 son rechazadas. Estos resultados validan algunas de las hipótesis plante-
adas. Además, subrayan la importancia del estrés laboral en los hábitos de con-
sumo externos y emocionales. Este enfoque integral ofrece directrices prácti-
cas para la gestión organizacional, destacando la necesidad de políticas que
favorezcan un entorno laboral saludable y equilibrado.
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V. CONCLUSIONES Y DISCUSIONES

Basado en los análisis realizados, se pueden extraer algunas conclusiones
significativas sobre la relación entre felicidad laboral, estrés laboral y hábitos
de consumo emocionales y externos. Primero, se encontró que la felicidad la-
boral no tiene un efecto significativo en los hábitos de consumo emocionales
ni externos. Esto sugiere que, a pesar de la importancia de la felicidad en el
trabajo para el bienestar general de los individuos, no parece influir directa-
mente en cómo las personas eligen consumir alimentos o productos externos.

A pesar de ser un factor ampliamente reconocido por su impacto en el
bienestar general de los individuos en el trabajo, los niveles de felicidad labo-
ral no parecen incidir directamente en las elecciones alimentarias de los em-
pleados en este estudio (McAtamney et al., 2021; Nayal et al., 2021; Ravina-
Ripoll et al., 2022a). Este hallazgo desafía la suposición común de que un
entorno laboral feliz automáticamente promueve comportamientos alimenti-
cios más saludables, sugiriendo la necesidad de investigaciones adicionales para
entender mejor las complejas interacciones entre factores emocionales y con-
ductuales en el contexto del consumo alimentario en entornos laborales espe-
cíficos.
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Efectos directos 

Hipótesis Variables Efecto D.S. Estadísticos t 
(|O/STDEV|) 2.5% 97.5% Valor-p Contraste 

H1 FL ---> HCEM 
  

-0.079 0.080 0.991 -0.238 0.074 0.322 Rechazada 

H2 FL ---> HCEX 
  

0.065 0.086 0.756 -0.109 0.226 0.450 Rechazada 

H3 EL ---> HCEM 
  

0.281 0.069 4.074 0.152 0.418 *** Aceptada 

H4 EL ---> HCEX 
  

0.233 0.070 3.327 0.117 0.391 *** Aceptada 

H5 EL ---> FL 
  

-0.460 0.051 8.940 -0.565 -0.362 *** Aceptada 

Efectos indirectos 

H6 EL ---> FL ---> HCEM 0.036 0.038 0.947 -0.034 0.117 0.344 Rechazada 

H7 EL ---> FL ---> HCEX -0.030 0.041 0.735 -0.107 0.053 0.462 Rechazada 

 

Tabla 5. Prueba de hipótesis

Fuente: elaboración propia 

Nota: ***p<0.001



Por otro lado, el estrés laboral mostró un impacto claro en los hábitos de
consumo. Se observó que niveles más altos de estrés laboral se asociaron po-
sitivamente con un aumento en los hábitos de consumo emocionales y exter-
nos. Este hallazgo es consistente con la literatura existente que sugiere que el
estrés puede desencadenar comportamientos de consumo menos saludables
como una forma de afrontamiento, que pueden influir en las elecciones ali-
mentarias y de consumo (Hoying et al., 2020; Mirzaei et al., 2021; Nayal et
al., 2021).

Estos hallazgos subrayan la importancia crucial de abordar el estrés la-
boral como un determinante significativo en la promoción de comportamien-
tos saludables en el entorno laboral. Por tanto, el estrés laboral puede influir
negativamente en la toma de decisiones relacionadas con la alimentación y
otros consumos, exacerbando riesgos para la salud física y mental de los em-
pleados (De Kock et al., 2021; Konttinen, 2020).

En este sentido, las organizaciones y los programas de bienestar laboral
tienen la oportunidad de implementar estrategias efectivas para mitigar el es-
trés entre los empleados. Esto no solo podría mejorar los hábitos de consumo,
sino también contribuir a un entorno laboral más saludable y productivo en
general (Ravina-Ripoll et al., 2024). En este sentido, estrategias como pro-
gramas de apoyo psicológico, capacitación en gestión del estrés, políticas de
flexibilidad laboral, y fomento de estilos de vida saludables pueden ser funda-
mentales para reducir los niveles de estrés percibidos y, por ende, promover
decisiones más saludables en términos de consumo de alimentos y otros pro-
ductos (Bakker y De Vries, 2020; McAtamney et al., 2021). Este enfoque in-
tegrado no solo beneficia la salud individual de los empleados, sino que tam-
bién puede tener impactos positivos en la moral, el compromiso y la
productividad en el lugar de trabajo.

VI. IMPLICACIONES PRACTICAS

Las intervenciones propuestas, como la implementación de programas
de bienestar y estrategias de manejo del estrés, pueden ser aplicadas en diver-
sos entornos laborales mediante acciones concretas. Estas incluyen talleres de
mindfulness, capacitación en gestión emocional, sesiones de coaching y polí-
ticas de trabajo flexible que permitan equilibrar las demandas laborales con las
necesidades personales. Por ejemplo, empresas como Google han implemen-
tado programas integrales de bienestar que combinan actividades recreativas,
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apoyo psicológico y espacios colaborativos, resultando en una disminución sig-
nificativa de los niveles de estrés laboral y un aumento en la satisfacción y pro-
ductividad de los empleados (Bakker & De Vries, 2020).

De igual forma, estudios recientes destacan el éxito de iniciativas como
las aplicadas en empresas del sector manufacturero en México, donde estrate-
gias de bienestar emocional y alimentación saludable han demostrado reducir
el ausentismo laboral y mejorar la percepción del bienestar entre los emplea-
dos (Hoying et al., 2020). Estos casos ejemplifican cómo las organizaciones
pueden adaptar estas prácticas según sus recursos y necesidades particulares,
favoreciendo tanto el bienestar individual como el rendimiento organizacio-
nal.

Desde una perspectiva teórica, la Teoría de Recursos y Demandas Labo-
rales (Bakker & Demerouti, 2017) sustenta la relación entre el estrés laboral,
la felicidad en el trabajo y los hábitos de consumo. Esta teoría establece que
las demandas excesivas pueden impactar negativamente el bienestar de los em-
pleados, pero estos efectos pueden ser mitigados con recursos laborales como
apoyo emocional, cultura organizacional positiva y políticas efectivas de ges-
tión del estrés. Este marco teórico no solo refuerza la conexión entre las va-
riables discutidas en este estudio, sino que también abre nuevas líneas de in-
vestigación.

VII. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y LIMITACIONES

Basándose en los hallazgos discutidos, futuras investigaciones podrían ex-
plorar más a fondo los mecanismos subyacentes que explican la relación no
significativa entre la felicidad laboral y los hábitos de consumo alimenticios.
Sería interesante investigar la posible mediación de variables intermedias,
como el bienestar emocional o la percepción de justicia organizacional, que
podrían influir en esta relación. Además, factores contextuales como el tipo de
industria, el ambiente laboral específico o las políticas organizacionales po-
drían interactuar con la felicidad laboral para influir en las elecciones alimen-
tarias de los empleados.

Por otro lado, sería relevante realizar intervenciones específicas diseña-
das para mejorar tanto la felicidad laboral como los hábitos alimenticios en el
lugar de trabajo, evaluando su efectividad a través de estudios experimentales
y longitudinales. Estos estudios podrían ayudar a determinar si los incremen-
tos en la felicidad laboral a lo largo del tiempo conducen a cambios positivos
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en los patrones de alimentación de los empleados o si existen factores mode-
radores que afectan esta relación.

No obstante, esta investigación presenta algunas limitaciones que deben
ser consideradas. En primer lugar, el uso de un diseño no experimental y trans-
versal limita la posibilidad de establecer relaciones causales entre las variables.
Además, el empleo de un muestreo no probabilístico por conveniencia puede
introducir sesgos relacionados con la representatividad de la muestra, lo que
restringe la generalización de los hallazgos.

Asimismo, sería beneficioso explorar la efectividad a largo plazo de in-
tervenciones y políticas de bienestar laboral dirigidas a reducir el estrés y me-
jorar la salud de los empleados, no solo en términos de hábitos de consumo,
sino también en relación con indicadores clave de salud mental y física. Final-
mente, investigar cómo diferentes culturas organizacionales y prácticas de ges-
tión de recursos humanos pueden afectar estas dinámicas podría proporcio-
nar información valiosa para diseñar políticas y programas de felicidad laboral
más efectivos y personalizados.
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Constructo Código Ítem Autores 

Felicidad 
laboral 

fl1 En mi trabajo, me siento fuerte y enérgico. 

Adaptado 
de Salas-
Vallina y 
Alegre 
(2018). 

fl2 Estoy entusiasmado con mi trabajo. 
fl3 Me dejo llevar cuando estoy trabajando. 

fl4 
Estoy satisfecho estás con la naturaleza del 
trabajo que realizo. 

fl5 
Estoy satisfecho estás con el salario que recibes 
por mi trabajo. 

fl6 
Estoy satisfecho estás con las oportunidades 
que existen en la empresa u organización para 
el avance [promoción]. 

fl7 
Sería muy feliz de pasar el resto de mi carrera 
con esta empresa u organización. 

fl8 
Me siento emocionalmente vinculado a esta 
empresa u organización. 

fl9 
Siento un fuerte sentido de pertenencia a mi 
empresa u organización. 

Estrés 
laboral 

el1 
Me he sentido inquieto o nervioso como 
resultado de mi trabajo. 

Adaptado 
de Parker 

y 
DeCotiis 
(1983). 

el2 Siento que nunca tengo un día libre. 

el3 
Hay muchas veces en las que mi trabajo me 
vuelve loco. 

el4 Mi trabajo me afecta más de lo que debería. 

el5 
A veces, cuando pienso en mi trabajo, siento 
una sensación de opresión en el pecho. 

el6 
A menudo tengo la sensación de que estoy 
casado con la empresa. 

el7 
Me siento culpable cuando tomo tiempo libre 
del trabajo. 

el8 
Demasiados compañeros en mi nivel en la 
empresa se agotan debido a las exigencias 
laborales. 

Hábitos de 
consumo 
externos 

hcex1 Tengo el deseo de comer cuando no tengo nada 
que hacer. 

Adaptado 
de van 
Strien et 
al. (1986). 

hcex2 Tengo el deseo de comer cuando estoy 
deprimido o desanimado. 

hcex3 Tengo el deseo de comer cuando me siento 
solo. 

hcex4 Tengo el deseo de comer cuando alguien me 
decepciona. 

hcex5 Tengo el deseo de comer cuando estoy 
enfadado. 

hcex6 Tengo el deseo de comer cuando estoy ansioso, 
preocupado o tenso. 

hcex7 Tengo el deseo de comer cuando las cosas van 
en mi contra o cuando las cosas han salido mal. 

hcex8 Tengo el deseo de comer cuando tengo miedo. 
hcex9 Tengo el deseo de comer cuando estoy 

decepcionado. 
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hcex10 Tengo el deseo de comer cuando estoy 
emocionalmente alterado. 

hcex11 Tengo el deseo de comer cuando estoy 
aburrido o inquieto. 

Hábitos de 
consumo 

emocionales 

hcem1 
Si la comida me sabe bien, como más de lo 
habitual. 

Adaptado 
de van 
Strien et 
al. (1986). 

hcem2 
Si la comida huele y se ve bien, como más de 
lo habitual. 

hcem3 
Si veo o huelo algo delicioso, tengo el deseo de 
comerlo. 

hcem4 
Si paso frente a la panadería, tengo el deseo de 
comprar algo delicioso. 

hcem5 

Si paso frente a una cafetería o un bar de 
snacks, tengo el deseo de comprar algo 
delicioso. 

hcem6 
Si veo a otros comiendo, también tengo el 
deseo de comer. 

hcem7 
Como más de lo habitual cuando veo a otros 
comiendo. 

hcem8 
Cuando preparo una comida, tiendo a comer 
algo. 

 




