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Resumen: El consumo de alimentos 
procesados se ha multiplicado en los hábitos 
alimenticios de las familias mexicanas, 
dejando a un lado las comidas tradicionales. 
El objetivo de este trabajo fue el de explorar 
cualitativamente la percepción sobre el 
consumo de alimentos procesados entre las 
familias de la ciudad de Toluca dentro de un 
sector socioeconómico D+ , para ello se realizó 
un estudio etnográfico en el cual se aplicaron 
30 entrevistas semiestructuradas como 
abiertas a diversos miembro de la familias 
seleccionadas. El estudio realizado sugiere 
que los miembros de las familias estudiadas 
tienen algún problema en considerar que es el 
alimento procesado y no procesado, se obtuvo 
también que hay una idea de la practicidad 
u durabilidad del producto, además de que 
algunos son de fácil acceso. Finalmente se 
concluye que estas familias urbanas están 
consumiendo más productos por su bajo 
costo de algunos y fácil acceso.
Palabras clave: Alimentos procesados, 
etnografía, percepción, consumo, familias en 
Toluca 

INTRODUCCIÓN
Los alimentos procesados o 

industrializados son aquellos que, utilizando 
sustancias derivadas de los alimentos o los 
alimentos mismos, son obtenidos en nuevos 
productos a partir de procesos de síntesis de 
sustancias, para generar un nuevo producto. 
Este producto puede ser poco saludable, y es 
regularmente un alimento de rápido consumo, 
en muchos casos sólo necesita calentarse. 
(Araneda et al., 2016).

Una clasificación de este tipo de alimentos 
con base en el nivel de procesamiento: 
mínimamente procesados, medianamente 
procesados y ultra procesados, (Monteiro 
et al., 2010). Los alimentos mínimamente 
procesados son aquellos que no son 
modificados profundamente, los nutrientes, 

consistencia o cualquier característica 
esencial del producto están presente, y no 
son adicionados con conservantes o aditivos 
similares. Los medianamente procesados son 
aquellos que han sido sometidos a procesos 
mecánicos como: trituración, molienda, 
prensado, o también el uso de hidrólisis o el 
agregar aditivos, enzimas u otro; todo esto 
para la manufacturación de productos, como 
lo son los productos básicos de cocina. Y los 
ultras procesados son aquellos que utilizan 
una combinación de los mínimamente y 
medianamente procesados, con el fin de 
obtener un producto fácil y rápido de preparar. 
Estos alimentos contienen un alto contenido 
de aditivos, grasas, azúcares y sodio, en 
cantidades que exceden los niveles diarios de 
consumo. (Crovetto y Uauy, 2012).

Las investigaciones en el ramo de 
la nutrición generalmente surgen con 
la preocupación de la generación de 
enfermedades como desnutrición, obesidad, 
diabetes, cáncer, etc. Un informe realizado 
en España muestra esta preocupación de 
los cambios en los patrones alimentarios 
en países desarrollados, que han sido 
consecuencia del aumento de enfermedades 
crónico-degenerativas, sobre peso y obesidad, 
hace un análisis de la necesidad de conocer 
la composición, aportes nutrimentales, e 
incluso el conocer la transformación que 
los alimentos industrializados sufren al 
cocinarlos; además, conocer lo que comemos 
en lugares fuera de casa, como restaurantes, 
comedores, locales de comida, etc. (Martínez 
de Victoria, 2013). En un estudio encontramos 
los análisis en contribución de energía, 
macronutrientes y fibra que estos alimentos 
aportan en comparación con los alimentos 
no industrializados. (González-Castel et al., 
2007). 

En otra investigación con la hipótesis de 
que, las preferencias alimentarias pueden ser 
la base para la prevención de la inadecuada 



3
Journal of Agricultural Sciences Research ISSN 2764-0973 DOI 10.22533/at.ed.973262216064

selección de alimentos no saludables, se 
desarrolla un estudio en infantes de 3 a 6 
años, en dónde se exploran sus preferencias 
alimentarias y la capacidad de elección entre 
los alimentos saludables y los no saludables. 
(Rivera y Lagunes, 2012).

En otros países de Latinoamérica, Brasil, 
por ejemplo, se han realizado análisis sobre 
el impacto de la comida industrializada 
bajo ciertas condiciones de edad y límites 
poblacionales. Una evaluación realizada en 
Teresina, capital de Piauí, Brasil, evalúa el 
consumo de alimentos procesados en niños 
menores de 2 años, En esta investigación 
se encontró que los menores son expuestos 
a la comida procesada desde los 4 meses y 
aumenta de manera exponencial la cantidad 
que es consumida por los bebés hasta la 
edad de 12 meses. Lo que se concluye que 
es necesaria una educación alimentaria para 
este tipo de población. (Silva Cardoso et al., 
2013). Otro estudio se estudia a la población 
adolescente, en donde se evaluó el consumo 
de alimentos procesados y su relación con el 
nivel socioeconómico, el nivel de actividad 
física y los estados nutricionales que tenían al 
momento del estudio (D’avila y Kirsten,2017).

Existen otros estudios donde se analizan 
no sólo aspectos nutricionales, sino la relación 
de estos con otros factores como hábitos de 
consumo, aspectos económicos, aspectos 
de género, edad, segmentos poblacionales, 
etc. Una muestra de ello es un estudio 
realizado en México, en dónde se analizan 
alimentos y bebidas a los que en el 2014 les 
fue impuesto un arancel, con la finalidad de 
que estos recursos se utilizaran en el combate 
de enfermedades que propician este tipo de 
alimentos, altos en azúcar, grasas saturadas 
y altos en sodio. El análisis consistió en 
el aporte nutricional de estos alimentos y 
bebidas en relación con segmento poblacional 
(niños y adolescentes contra adultos), el nivel 
socioeconómico (medio y alto contra bajo), 

área (urbana contra rural), región (Norte y 
Centro contra Sur) y género (hombres contra 
mujeres). (Batis et al., 2017). Otro estudio 
hace referencia a la preocupación de que las 
comunidades indígenas dejan de lado su 
alimentación tradicional y saludable, por 
alimentos industrializados y que los lleva a 
problemas de salud. En Yucatán se realiza un 
análisis para identificar la introducción de 
alimentos industrializados a la dieta de dos 
comunidades mayas de la región. También se 
analizan algunos factores particulares en la 
comunidad y los hogares que pudieran explicar 
esta introducción. En la investigación se van 
analizando factores como, la modernización, 
el mayor acceso a este tipo de alimentos, la 
importancia de mostrar el mejoramiento 
social al consumirlos, etc. (Pérez Izquierdo 
et al., 2012). Otra población vulnerable y 
que siempre representa un riesgo de salud 
pública si no lleva una buena alimentación, 
son las mujeres embarazadas: sobre este tema 
se realiza un análisis de la relación entre el 
tipo de alimentación que llevan y su estado 
civil, además de consideraron otros aspectos 
como sociodemográficos, económicos y de 
hábitos de alimentación. Los estados civiles a 
considerar fueron: casadas, unión libre, solteras 
con pareja y solteras sin pareja. Este estudio 
fue realizado a adolescentes embarazadas de 
entre 13 a 19 años en Guadalajara. (Guzmán-
Mercado et al., 2016).

En países de Latinoamérica, por 
ejemplo, Brasil, desarrolló un análisis 
del comportamiento sobre el consumo 
alimentario en la población de la tercera 
edad de Lavras, Minas Gerais. Este análisis se 
hizo considerando tres categorías: alimento, 
individuo y ambiente. Presentando una 
preferencia de compra de alimentos básicos y 
necesarios en supermercados, por la variedad 
que hay en estos comercios; que la calidad 
y los precios son factores importantes que 
se consideran a la hora de comprar; y que, 
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este segmento de la población se preocupa 
por su salud y por practicar ejercicio 
regularmente. (Almeida et al., 2011). En 
Chile, encontramos un estudio que hace un 
análisis muy particular, en este se analiza a 
los estudiantes universitarios en tres factores: 
restricción alimentaria, satisfacción con 
la vida y discrepancia con el yo; y aunque 
este estudio no se enfoca específicamente 
en los alimentos industrializados, presenta 
un análisis de la relación alimentación y la 
psique en una etapa de cambios como lo es 
la vida universitaria. Y los resultados nos 
dan cuenta de que, las diferencias entre el 
género masculino y femenino son no sólo 
en cuestiones de nutrición, sino también 
en la relación entre dieta-satisfacción-auto 
aceptación. (Schnettler et al., 2017).

En España se analiza otra relación muy 
importante entre el consumo de alimentos 
industrializados y las habilidades culinarias, 
se trata de un estudio realizado en estudiantes 
universitarios de Barcelona. El análisis se 
basa en la hipótesis de que las competencias 
culinarias tienen relevancia a la hora de comer 
saludablemente. Además, considera variables 
sociodemográficas y de confianza a la hora de 
cocinar. (Sainz et al., 2016).

En cuanto a la percepción de alimentos 
procesados y productos ultra procesados 
se tiene un estudio llevado a cabo con 
estudiantes varones de posgrado de la ciudad 
de México donde se analiza de manera 
cualitativa la percepción sobre el consumo 
de estos alimentos, dando como resultado 
una percepción negativa hacia el consumo de 
este tipo de alimentos, sin embargo deja un 
elemento a discutir que es el desplazamiento 
de la comida tradicional por los alimentos 
procesados (Nieto-Orozco et al., 2017). 
Finalmente podemos de manera preliminar 
concluir que no existe una investigación que 
analice los hábitos, consumo o costumbres de 
los alimentos industrializados. No se encontró 

alguna referencia en la ciudad de Toluca, 
por lo que nuestra investigación sentará un 
precedente en este tema en particular.

METODOLOGÍA
La investigación se llevó a cabo utilizando 

el método etnográfico donde se diseñó una 
guía de observación para la contextualización 
de las familias seleccionadas a partir del sector 
económico D+ del área urbana de la ciudad 
de Toluca, México, así como también una 
entrevista semiestructuradas con la finalidad 
de explorar la percepción sobre el consumo 
de los alimentos procesados a miembros 
de las familias seleccionadas, dicho estudio 
se realizó en dos fases; la primera estuvo 
encaminada a un acercamiento inicial con 
las familias a través de la observación directa 
de los entornos familiares. La segunda fase, 
se centró sobre el consumo y su percepción 
de estos alimentos, para ello se realizó 33 
entrevistas semiestructuradas entre los 
miembros de las familias seleccionadas de este 
sector urbano. Se aplicaron a lo largo de una 
estancia de campo entre los meses de mayo a 
agosto del 2018. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De las guías de observación se obtuvo 

información del contexto de las familias del 
sector socioeconómico seleccionado, donde 
la compra de los alimentos procesados está 
en función del poder adquisitivo, es decir 
el consumo está determinada como primer 
momento sobre lo que se puede comprar, 
destinando el mayor gasto de sus ingresos a 
la alimentación. De las entrevistas realizadas a 
miembros de las familias resulta que hay una 
cierta confusión en materia de la identificación 
y clasificación sobre los alimentos procesados, 
comentando que son aquellos que están 
empaquetados o enlatados y que duran más 
con la finalidad de que se consumen como 
vienen y no se pudren fácilmente. En cuanto 
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a la percepción de estos alimentos la mayoría 
percibe que son productos industrializados 
que tienen un proceso complejo de elaboración 
y no son naturales. En cuanto a las razones de 
consumo coinciden los entrevistados en que 
son prácticos y tienen mayor durabilidad que 
los naturales, ya que en ocasiones por tiempo 
acuden a el consumo de estos productos, 
sin embargo, no todos los productos están 
al alcance ya que el precio también los 
inclina a la selección de algunos productos 
procesados que tiene fácil acceso y bajo costo. 
Lo interesante de esta percepción es que el 
consumo de estos productos va en aumento a 
pesar de que algunos de ellos son de un precio 
considerable para este sector socioeconómico, 
esto puede ser debido al bombardeo 
mediático y publicitario de estos alimentos 
y la percepción de que son buenos para 
comer, aunque en lagunas familias consideren 
que algunos de estos alimentos pueden 
ser negativos para la salud. Es importante 
seguir investigando sobre este fenómeno en 
otros niveles socioeconómicos y hacer un 
comparativo sobre el tipo de productos y 
diferentes niveles socioeconómicos.

COMENTARIOS FINALES
Este estudio permitió al menos en esta parte 

preliminar, un punto de partida importante 
para atender a grupos sociodemográficos y de 
un nivel socioeconómico, sobre la percepción 
de los alimentos industrializados que la gente 
habitualmente consume, el estudio cualitativo 
de corte etnográfico nos permite clarificar 
la idea de que los hábitos y consumo van un 
poco de la mano de la información mediático 
que se bombardean a las familias  con una 
cantidad de alimentos que por su practicidad 
y fácil acceso son buenos para comer, dejando 
a un lado los hábitos de consumir alimentos 
naturales, ya que la dieta de estas familias gran 
parte proviene de los alimentos procesados y 
que pueden impactar a la salud. Este estudio 
aporta datos cualitativos para el análisis 
sobre el consumo y percepción de este tipo 
de alimentos un sector socioeconómico de la 
ciudad de Toluca, México.  
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