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género, la administración de la economía doméstica, 
aspectos sociales. Las compras de alimentos son di-
versificadas, se acude a espacios de distribución tra-
dicional (91.09%) y distribución moderna (8.91%) ante 
la necesidad de alimentarse, lo cual va en contra de 
las tendencias registradas en grandes ciudades.

ABSTRACT

To identify and classify the distribution places where 
people in Ciudad Guzman buy food and why they 
do it, to describe how food buying practices are, it 
was developed, validated a questionnaire applied to 
366 people between 25 and 64 years of age in the 
southern and Lagoon regions of Jalisco, analyzed 
through probabilistic statistics with a bayesian network 
model. The results indicate that it is purchased 
more frequently (38.26%) in grocery stores and in 
the supermarket more food groups are purchased 
(22.62%). The reasons for choosing an establishment 
and buying food were significantly (p <0.05) related to 
gender, the administration of the domestic economy, 
social aspects. Food purchases are diversified, going 
to traditional distribution spaces (91.09%) and modern 
distribution (8.91%) due to the need to eat, which goes 
against the trends registered in large cities.

INTRODUCCIÓN

La distribución es un proceso que pone al alcance 
de los consumidores productos alimenticios por 
medio de diversos sistemas de venta; como vending, 
telemarketing y el tradicional en sitios web, a 
distancia (por teléfono o correo) o en espacios físicos 
(Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, Estrada 
Alonso, & González Mieres, 2017). Estos últimos son los 

RESUMEN

Con el fin de identificar y clasificar los lugares de dis-
tribución donde las personas de Ciudad Guzmán 
compran alimentos y por qué lo hacen, para describir 
cómo son las prácticas de compra de alimento, se 
elaboró y validó un cuestionario aplicado a 366 per-
sonas entre 25 y 64 años de las regiones sur y Lagunas 
de Jalisco, analizados con estadística-probabilística 
con un modelo de redes bayesianas. Los resultados in-
dican que se compra con mayor frecuencia (38.26%) 
en tiendas de abarrotes y en el supermercado se 
compran más grupos de alimentos (22.62%). Las razo-
nes para elegir un establecimiento y comprar alimen-
tos se relacionaron significativamente (p<0.05) con el 
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la región sur del estado de Jalisco, en México, 
reconocida como ciudad media y polo regional de 
comercio, cuyas principales actividades económicas 
pertenecen al sector terciario de comercio y servicios 
(Macías Macías & Sevilla García, 2014).  

El tipo de estudio fue estadístico-probabilístico 
de metodología mixta con análisis de redes baye-
sianas. Para la muestra se consideró como universo 
a la población de las regiones sur y lagunas de Jalis-
co entre 25 y 64 años. Los criterios de inclusión, ade-
más de vivir en alguna de las dos regiones y tener 
dicho rango de edad, fueron que los participantes 
compraran alimentos en supermercados de Ciudad 
Guzmán y desearan participar. Se calculó la mues-
tra en 380 participantes a través de la fórmula de 
proporciones poblacionales que se describe a con-
tinuación:

n= Tamaño de la muestra
z= Nivel de confianza
p= Proporción de la población con la
 característica deseada (éxito)
q= Proporción de la población sin la
 característica deseada (fracaso)
e= Nivel de error
N= Tamaño de la población

Para la recolección de datos se consultó el Di-
rectorio Estadístico Nacional de Unidades Económi-
cas (DENUE) (INEGI, 2016a) y el Sistema Automatiza-
do de Información Censal (SAIC) (INEGI, 2016b) para 
contabilizar y clasificar los espacios de distribución 
de comestibles. Se empleó una metodología mixta 
para construir y validar el cuestionario utilizado, se re-
cuperaron testimonios de algunos participantes. La 
validación del cuestionario fue a través del método 
de juicio de expertos en la modalidad de agrega-
dos individuales, donde se obtuvo el Índice de Va-
lidación del Juicio de Expertos (IVJE) promedio de 
84.67% y el Alfa de Cronbach en 0.965 con ambos 
indicadores se consideró validado (Escobar-Pérez & 
Cuervo-Martínez, 2008; George & Mallery, 2003).

El trabajo de campo se realizó de agosto a 
septiembre de 2017 en espacios públicos como par-
ques y calles de la ciudad, se utilizó la técnica cuali-
tativa de muestreo bola de nieve, en la cual el par-
ticipante recomienda a un conocido que considera 
interesado en participar (Martínez-Salgado, 2012). La 
base de datos se realizó a través de Google Formu-
larios y el software Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión 23. 

En total se llenaron 385 cuestionarios y al aplicar 
el análisis estadístico se invalidaron 19 por no cum-
plir con el criterio de inclusión de rango de edad; es 

abordados en este artículo, sobre los cuales autores 
como Gasca y Torres (2014) consideraron aspectos 
relacionados con el tamaño, uso de tecnología y 
ventas para clasificarlos en tradicionales (tiendas 
de abarrotes, tiendas especializadas, tiendas de 
conveniencia, tianguis y mercados) y modernos 
(supermercados, hipermercados y tiendas de 
descuento). 

Los cambios en la distribución de alimentos se 
relacionan con el crecimiento de la industria alimen-
taria, una mayor producción y oferta dada la tec-
nificación de procesos como la producción, trans-
formación y conservación de productos. Esto reper-
cutió en el comportamiento alimentario, entendido 
como “todo aquello que hace un organismo para 
alimentarse” (López-Espinoza et al., 2014, p. 133); es-
pecíficamente en las maneras de adquirir alimentos 
y se reflejó en la dualidad entre lo empresarial y lo 
individual, donde parece dejarse de lado las carac-
terísticas particulares de los alimentos que permiten 
a los consumidores diferenciarlos y adquirirlos, al incli-
narse hacia tendencias de homogenización y con-
centración alimentaria (Ogden, 2010). 

Dicha dualidad es visible en reportes institucio-
nales, como el de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017) 
que señalaron una tendencia a la concentración 
de la compra de alimentos en supermercados. Otros 
estudios proyectaron la desaparición de estableci-
mientos de distribución tradicional (Acevedo, 2017). 

En estudios previos los resultados sobre prácti-
cas de compra de alimentos en grandes ciudades 
suelen generalizarse, sin considerar que las caracte-
rísticas sociales y económicas son distintas en cada 
una. Los métodos parten de una perspectiva, donde 
se han utilizado etnografías y entrevistas a profundi-
dad para abordar las representaciones de los espa-
cios (Duhau & Giglia, 2007), revisiones documentales 
y análisis espacial para conocer la distribución geo-
gráfica de las tiendas en territorios específicos (Alco-
cer García & Campos Alanís, 2014).  

El objetivo de este texto fue identificar los luga-
res donde las personas de una ciudad media com-
pran alimentos, algunas de las razones por las que 
lo hacen, conocer si se procuran las tendencias de 
homogeneización y concentración alimentaria para 
describir cómo son las prácticas de compra de ali-
mentos en una ciudad media de Jalisco, México. 

MATERIALES	Y	MÉTODOS	

El lugar de estudio fue Ciudad Guzmán, cabecera 
municipal de Zapotlán el Grande, localizado en 
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decir, las personas que respondieron no se encontra-
ban entre 25 y 64 años, y quedaron 366 cuestiona-
rios válidos. El ambiente de análisis de conocimiento 
fue con Waikato Environment for Knowledge Analysis 
(WEKA) versión 3.8. La relación entre variables fue ex-
plorada utilizando la técnica de redes probabilistas 
bayesianas, entendidas como modelos gráficos di-
námicos que ayudan a clasificar, predecir y diagnos-
ticar (Sucar, 2015), las cuales se visualizaron en el pro-
grama Sensitivity, Analysis, Modeling, Inference and 
More (SAMIAM) versión 3.0. 

Las redes bayesianas están integradas por no-
dos (círculos) que representan las variables aleato-
rias de interés acompañadas de rectángulos con 
las respuestas posibles; los arcos (flechas) represen-
tan las relaciones probabilísticas entre las variables. 

Para complementar las tendencias mostradas en 
las redes bayesianas se recuperaron testimonios 
para lograr una descripción cualitativa que per-
mitiera identificar características específicas en la 
muestra.

RESULTADOS 

Descripción	sociodemográfica	de	la	muestra
La mayoría de los participantes (tabla 1) fueron 
mujeres (65%), entre 25 y 29 años de edad (27.05%), 
casadas (50.27%), empleadas (44.54%) y con nivel de 
estudios superior (licenciatura o posgrado terminado, 
36.61%) que perciben un ingreso semanal entre 1 y 
1703 pesos mexicanos (51.54%) y viven en la región sur 
de Jalisco (95.36%).

Tabla 1
Características sociodemográficas de la muestra

Nota: Elaboración propia.
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Tipo	de	distribución. En los últimos 14 años en Ciudad 
Guzmán se incrementó la cantidad de espacios de 
comercio de alimentos. En 2004 el SAIC contabilizó 1,072 
espacios, sin considerar los de alimentos preparados, 
como fondas o restaurantes, ni establecimientos 
informales; mientras que en 2016 el DENUE reportó la 
existencia de 1,232 de estos espacios, en el periodo 
consultado (2004-2016) predominó la distribución 
tradicional (tabla 2).

dad; (5) tiendas especializadas, aquellas que limitan 
su oferta a productos específicos, entre ellas carni-
cerías, panaderías, tortillerías y fruterías; finalmente 
(6) tiendas de conveniencia o de autoservicio con 
horario de 24 h los siete días de la semana (Alcocer 
García & Campos Alanís, 2014; Castolo, 2012). 

Grupos	de	alimentos	comprados
A partir de lo que las personas reconocen y cómo 
clasifican los alimentos se elaboró un listado de 21 
grupos (figura 1). Esta clasificación local propuesta 
por los participantes coincide en las categorías de 
frutas, verduras, cereales y leguminosas (tabla 3) de 
las clasificaciones oficiales de grupos de alimentos 
de la Norma oficial mexicana NOM-043-SSA2-2005 y 
el sistema mexicano de alimentos equivalentes (Pérez 
Lizaur, Palacios González, & Castro Becerra, 2014). 

La figura 2 muestra la tendencia de las ca-
racterísticas sociodemográficas en la compra de 
los grupos de comestibles en los espacios de distri-
bución, donde el ingreso fue la principal variable a 
considerar antes de elegir el grupo de alimento y el 
espacio en el cual comprar. 

Para esta muestra contar con un ingreso en el 
hogar entre 1 y 1,703 pesos mexicanos (52.71%) indi-
ca que las frutas será el grupo de alimentos más com-
prado (7.01%) por personas empleadas (44.52%), en 
su mayoría mujeres (63.46%) con educación media 
(37.73%), entre 25 y 29 años de edad (18.36%) que 
no son casadas (50.67%) y acuden al supermercado 

Tabla 2
Clasificación de espacios por tipo de distribución

Nota: Elaboración propia a partir de INEGI (2016 a y b). 

En 2017 los principales espacios de distribución 
en Ciudad Guzmán se clasificaron en seis tipos: (1) 
el tianguis, nombre local para referirse a lo que en 
otros lugares se conoce como central de abastos de 
alimentos; (2) el mercado municipal localizado en el 
centro de la ciudad; (3) tiendas de abarrotes, co-
nocidas como tienditas o tiendas de la esquina; (4) 
supermercados, ubicados en la periferia de la ciu-

Tabla 3

Clasificaciones de los alimentos por grupo

Nota: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Salud (2006) y de Pérez Lizaur, Palacios González y Castro 
Becerra (2014). 
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(22.62%) a comprar en promedio cinco grupos de 
alimentos, los principales son frutas (7.01%), verduras 
(6.82%), bebidas (6.03%), lácteos (5.42%) y chatarra 
(5.35%). Se utilizó la prueba de chi cuadrada (X2) 
para identificar la diferencia estadísticamente signi-
ficativa entre las variables y se obtuvo un valor de p 
de 0.000 entre el espacio de compra con el sexo, la 
edad, el estado civil, la ocupación, el nivel de estu-
dios y el rango de ingreso de los participantes.

Al hacer el análisis por espacios de distribución 
de alimentos se encontró que en el mercado y tian-
guis predomina la compra de frutas y verduras; en 
el supermercado los enlatados y empaquetados; en 
tienda de abarrotes bebidas no alcohólicas y aba-
rrotes en general, que de acuerdo con la Real Aca-
demia Española (RAE, 2014) son productos de con-
sumo cotidiano de venta en pequeñas cantidades 
como cereales, leguminosas, embutidos, entre otros; 
en tiendas especializadas carne y mariscos; en tien-
das de conveniencia bebidas no alcohólicas y cha-
tarra; en otros espacios predomina la adquisición de 
alimentos preparados y botanas. 

En relación con la frecuencia de compra (figu-
ra 3), las tiendas de abarrotes son el espacio al cual 
acuden en su mayoría mujeres (64.29%) en un rango 
de edad entre 25 y 29 (26.16%) casadas (50.61%) y 
con estudios de educación media (35.72%), emplea-
das (43.61%) con un ingreso semanal en el hogar en-
tre 1 y 1,703 pesos (37.74%). 

Razones	de	compra	de	alimentos. Ante la pregunta: 
¿Por qué compran alimentos para su hogar? se obtuvo 

un listado de 417 razones por las cuales sí compran 
alimentos y 64 por las que no, las cuales se agruparon 
en categorías por género. Se trató de una pregunta 
no obligatoria, por lo cual no todos los participantes 
la respondieron, mientras otros mencionaron más de 
una razón. En la tabla 4 se observa que los hombres 
refirieron nueve razones por las que compran alimentos, 
entre ellas por obligación (14.73%) y necesidad (13%), 
las cuales coinciden con lo señalado por las mujeres 
(38% y 16.55% respectivamente), solo que ellas tienen 
además la categoría autonomía (23.63%). 

En general los participantes refirieron comprar 
alimentos por obligación (154, 52.74%) y necesidad 
(107, 36.64%). Es decir, porque viven solos o porque 
otro miembro del hogar, principalmente la esposa 
o mamá, los obliga. Las principales razones para no 
hacerlo son porque otra persona lo hace (47, 27.33%) 
refiriéndose a otro miembro del hogar y porque no 
pueden (15, 8.72%) lo cual atribuyen a cuestiones 
de trabajo. También se identificaron otras fuentes (1, 
0.34%) para obtener comestibles como regalos o la 
siembra de traspatio. 

La experiencia fue entendida como el tiempo 
en años de residencia en el municipio, la cantidad 
de personas para las cuales se compra y cocina en 
el hogar y la cantidad de años que el participan-
te se desempeñó como responsable de la compra. 
Las experiencias previas sobre dichos aspectos influ-
yen en las prácticas de compra, la elección de los 
alimentos, así como en el espacio y frecuencia de 
compra y, por tanto, en su comportamiento alimen-

Figura 1. Tendencia de las características sociodemográficas 
por grupo y espacio. La edad se expresa en rangos de años y el 
ingreso en rangos de pesos. Se consideró chatarra a alimentos 
altos en azúcares y grasas como galletas y papitas comerciales. La 
categoría “otros” alude a fondas o restaurantes, establecimientos 
informales y ambulantes. 
Elaboración propia.

Figura 2. Tendencia de frecuencia de compra por espacio de 
distribución y características sociodemográficas de la muestra. 
La edad se expresa en rangos de años y el ingreso en rangos de 
pesos. 
Elaboración propia.
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tario (Vega-Macedo, Shamah-Levy, Peinador-Rol-
dán, Méndez-Gómez Humarán, & Melgar Quiñonez, 
2014). 

En la muestra la tendencia respecto a la ex-
periencia (figura 4) señala que la compra y prepa-
ración suele ser para cuatro personas (22.84%), las 
adquisiciones se realizan en tiendas de abarrotes 
(38.22%) en su mayoría por mujeres (64.19%) que tie-
nen entre 15 y 29 años (35.66%) que siempre han re-
sidido en su municipio de procedencia (41.48%). Al 
respecto, Ward et al. (2012) coincidieron en que es 
la mujer quien se encarga en el hogar de compra y 
preparación; por su parte, Duhau & Giglia (2007) se-
ñalaron que la mayor compra de alimentos se realiza 
en microcomercios, entre los que se encuentran las 
tiendas de abarrotes, mientras que Gasca & Torres 
(2014), así como Koch (2012) difieren con este tipo 
de resultados al señalar que dadas las tendencias 
globales hacia la hiperconcentración de compras 
de comestibles, en su mayoría se realizan en super-
mercados.

Tabla 4
Razones para comprar alimentos

Nota: Los números entre paréntesis indican la frecuencia de cada categoría. 
Elaboración propia.

Figura 3. Tendencia de los aspectos de experiencia por espacio 
de distribución y sexo. 
Elaboración propia.
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La variable personas indica la cantidad de 
ellas para las cuales se compra y cocina alimentos 
en el hogar, la variable tiempo alude a rangos de 
años que tienen los participantes realizando la com-
pra de alimentos y la variable residir está integrada 
por rangos de años que tiene el participante de vivir 
en su municipio de procedencia. La variable organi-
zación del hogar consideró actividades específicas 
como el cuidado de los hijos en caso de tenerlos, las 
tareas domésticas, la compra y preparación de ali-
mentos, con quién se realiza la compra y si hace lista 
de compra, con la finalidad de conocer si dichos as-
pectos influyen y de qué manera en las prácticas de 
compra de comestibles en los diferentes espacios de 
distribución de Ciudad Guzmán. Los resultados reve-
lan una tendencia en la muestra (figura 5) a realizar 
una lista (59.34%) de lo que se va a comprar cuan-
do acuden a tiendas de abarrotes (38.25%) en com-
pañía de familiares (43.89%), esto cuando el partici-
pante es responsable de cuidar a sus hijos (46.86%), 
de comprar (61.27%) y cocinar (69.19%) alimentos 
además de realizar el quehacer del hogar (64.96%), 
quienes realizan estas actividades en su mayoría son 
mujeres (63.73%).

la persona compra y el lugar en que lo hace. Sin 
embargo, en este estudio se considera que dicha 
información es insuficiente para realizar predicciones.

Los participantes reportaron acudir a los seis 
espacios mencionados, contrario a lo señalado 
por Gasca & Torres (2014), quienes refirieron que las 
compras se concentran en espacios de la distribu-
ción moderna, sobre todo en supermercados. En 
la literatura las principales razones reconocidas por 
las cuales las personas compran alimentos, además 
del hambre, es por cuidar su salud y por necesidad 
(Koch, 2012). Los resultados en esta muestra coinci-
dieron en que la compra se hace por necesidad y 
difiere de dichos estudios en que los participantes 
expresaron que compran por autonomía; es decir, 
porque pueden hacerlo y es una manera de sentirse 
independientes.

 En relación con la experiencia, los resultados 
coincidieron con los reportados por Osorio y Londo-
ño Roldán (2015), quienes señalaron que las expe-
riencias están basadas en el aprendizaje y se repiten 
a lo largo de la vida; es decir, que se esperaría que la 
persona acuda a los mismos lugares o aquellos que 
sean similares a los que acudía en su niñez.

 

Figura 4. Aspectos de organización del hogar por sexo y lugar 
de compra de alimentos. Quiena= Quien acompaña a comprar, 
Cuidah= Cuida a los hijos.
Elaboración propia.

DISCUSIÓN

La compra de una variedad de alimentos en los 
supermercados coincidió con lo reportado por 
Carrete & Rosas (2010). Sobre las características 
sociodemográficas, Ward et al. (2012) afirmó que al 
conocer el sexo, edad, nivel de educación e ingresos, 
estado civil y ocupación, se podría predecir lo que 

CONCLUSIONES	

Con base en el análisis estadístico-probabilístico 
apoyado en modelos de redes bayesianas se concluye 
que conocer características sociodemográficas 
de la muestra no es suficiente para predecir el 
comportamiento de compra en relación con 
dónde se acudirá y qué se comprará. Los resultados 
obtenidos permitieron identificar los cambios en el tipo 
de distribución de comestibles en Ciudad Guzmán a 
partir de la llegada de los supermercados y la manera 
en que las personas realizan sus compras en ellos, sin 
dejar de acudir a los establecimientos tradicionales 
(figura 5).

  Se encontró que 91.09% de las compras se 
realizaron en espacios de la distribución tradicional 
(mercado, tianguis, abarrotes, tiendas especializa-
das, de conveniencia y otros espacios), pero tam-
bién se acude a los supermercados (8.91%); es decir, 
que la compra de alimentos por parte de la muestra 
es diversificada. Esto podría atribuirse a las caracte-
rísticas propias de la población y de la ciudad, que 
en conjunto han mantenido prácticas que parecie-
ran ir en contra de las tendencias de homogeneiza-
ción y concentración alimentaria reportadas en las 
grandes ciudades, las cuales se pensaba estarían 
presentes en todo tipo de ciudad. La principal razón 
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que expresaron hombres y mujeres para comprar fue 
por la necesidad de alimentarse. También se identi-
ficó que para los participantes en Ciudad Guzmán 
solo existen tres supermercados, mientras que el DE-
NUE (INEGI, 2016a) refiere que son nueve. 

Futuros estudios podrían abordar los criterios 
de estas clasificaciones desde las dos perspectivas 
señaladas; es decir, desde el punto de vista de las 
instituciones y de la población. Estas diferencias en 

los sistemas de clasificación oficial y local permiten 
plantear la necesidad de abordar estudios a través 
de técnicas cualitativas que recuperen la visión de 
la población para identificar cómo se reconocen e 
interactúan en su contexto. Las razones que conside-
ra la persona para elegir los comestibles y el lugar de 
compra se relacionan con aspectos de experiencia 
y organización del hogar, entre los que sobresale la 
cantidad de personas que viven en el hogar, los años 
que tiene de ser responsable de la compra y/o la 
preparación de los mismos. 

Este trabajo evidencia cómo espacios de la 
llamada distribución tradicional, específicamente el 
tianguis y el mercado municipal, se están adaptan-
do al introducir tecnología relacionada con el uso 
de tarjetas de crédito y débito como forma de pago. 
Además, abre un campo de investigación en el que 
será necesario incluir nuevas herramientas metodo-
lógicas que crucen información cualitativa y cuanti-
tativa para comprender las tendencias particulares 
y generales de los comportamientos alimentarios y 
abonen al desarrollo de políticas públicas mucho 
más localizadas y acordes a las transformaciones 
sociales y económicas que se viven en las regiones. 

Figura 5. Tienda de abarrotes de Ciudad Guzmán. 
Fotografía del equipo de investigación.
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