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INTRODUCCIÓN  

 

En México en los últimos casi tres años se desarrolló la 

pandemia por COVID-19, en la cual se vivió un marco de cambios 

que pusieron en jaque al sistema de salud y alimentario, ya que la 

combinación entre la enfermedad producida por el SARS CoV-2, 

asociada conjuntamente con la obesidad presento uno de los 

panoramas más desalentadores por la alta letalidad y mortalidad 

que representaba para los colectivos obesogénicos, a partir de todo 

este escenario cabe resaltar que existe un factor protagónico como 

es la modificación de hábitos de alimentación y la dieta (BEDILLO, 

2020; MBOW, ROSENZWEIG, BARIONI, et al. 2019).  

La dieta no sólo es una práctica social desarrollada de forma 

colectiva concebida así desde la sociología, sino también una 

herramienta que permite llevar acciones benéficas a la salud como 

la prevención y el combate de enfermedades no trasmisibles, 

durante la pandemia sufrió cambios que llevó a los colectivos a 

reconfigurar todo su patrón alimentario, teniendo como 
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consecuencia una transición dietológica pre y post pandemia 

(FLORES et al., 2019; CLARK, DOMINGO, COLGAN, et al. 2020). 

A casusa de la pandemia México sufrió una crisis que cambio 

la dinámica en las diferentes cadenas de suministro de alimentos, 

trayendo consigo un retraso económico, que impacto en la 

reducción de ingresos, además de ser uno de los factores directos 

en el alza de los precios que sufrieron los alimentos de la canasta 

básica.  Si bien es real que antes de la pandemia ya se vivían 

cambios en la dieta, este nuevo margen de medidas restrictivas 

estableció nuevas normas subversivas en el patrón alimentario que 

practican los colectivos, mismas que los condujo a establecer 

nuevas condiciones de vida y de subsistencia alimentaria; las 

nuevas pautas alimentarias están acompañadas de cambios que 

ocasionan una transición dietológica colectiva que pone de 

manifiesto la baja calidad nutrimental, exponiendo a los colectivos 

a luchar una doble batalla como es la obesidad y el cambio de su 

alimentación durante la pandemia (COMITÉ DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, 2020).  

 

METÓDICA 

 

Las Representaciones Sociales 

 

Las representaciones sociales son imágenes del entorno, 

contenidas en el lenguaje del hombre, son imágenes mentales 

acerca de algún evento, suceso o acción desarrollada, es así como a 

representación se vuelve parte de una creencia, o el significado de 

alguna acción o estímulo de los actos o eventos manifestados.  
 

Debido a que el mundo esta inserto en un mundo mediado por el 

lenguaje, el mundo se sustrae a un acceso directo de los sentidos 

como una constitución inmediata a través de las formas de la 

intuición y el conocimiento del entendimiento. La objetividad del 

mundo está sujeta a la acción y el habla (HABERMAS, 2003:44).  

 



 

59 

El hombre a través de su experiencia vivida crea una serie de 

imágenes que hacen la diferencia entre la percepción y la cognición 

de los hechos, la percepción se obtiene a partir de las sensaciones 

es la respuesta a un estímulo, y la segunda el hombre se encuentra 

activo en el mundo consciente donde va a crear imágenes a partir 

de operaciones mentales que serán almacenadas y darán fe a través 

del lenguaje (RAITER, 2001). 

Las representaciones sociales es una teoría que se desarrolló 

por S Moscovici fue un trabajo publicado para su tesis doctoral, esta 

teoría nace a partir del interés de observar a las personas y cómo 

estás construyen y reconstruyen su contexto social a partir del 

sentido común, a través de la noción de la realidad social que lo 

rodea y la construcción de la comprensión.  

La realidad social es la inserción de las personas a los 

diferentes grupos sociales que constituyen la elaboración de su 

contexto social, que genera visiones compartidas de la realidad 

individual y colectiva, de la experiencia vivida. Son procesos de 

interacción social, y de comunicación entre las personas que 

comparten experiencias en base a eventos o situaciones colectivas 

que derivan de las practicas sociales.  

Los individuos generan objetos sociales que serán clasificados, 

almacenados, explicados y evaluados a través del lenguaje, de la 

expresión de la comunicación y a partir de esto recrean una 

representación social de los eventos sociales.  

A partir de estos objetos los actores sociales conocen su 

realidad social y les asignarán significados, símbolos para 

identificar sus experiencias, así como sus causas y consecuencias 

traídas a partir de su realidad o de su experiencia vivida.  

Es así como la teoría de las representaciones sociales van a dar 

explicación de hechos sociales, tomando en cuenta la experiencia 

del hombre, que se encuentra contenida en su realidad social esas 

diferencias o desigualdades por las que los colectivos atraviesan, 

van a crear y recrear su realidad en base a sus necesidades, a 

modificar y adoptar conductas y comportamientos que después 

serán compartidas entre los grupos sociales y las manifestaran 
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como prácticas sociales para dar explicación a los problemas que 

forman parte de su entorno social (BERGER; LUCKMAN, 1991).  

A partir de esta área que es cognitiva y perceptiva y al mismo 

tiempo social logramos entender el actuar de los colectivos, además 

darle voz a los actores sociales que comparten desigualdades 

sociales por las que su realidad social se trasforma.  

La teoría no solo nos permite tomar en cuenta la experiencia 

sino también conocer el conocimiento colectivo del hombre que lo 

lleva a crear nuevos contextos llenos de diversos determinantes 

sociales que no son escuchados ni tomados en cuenta cuando se 

estudian exclusivamente desde una disciplina, este marco teórico 

nos permite fluir entre un área multidisciplinaria conocer la 

respuesta del conocimiento desde una perspectiva social donde 

circulan diferentes disciplinas que darán respuesta desde 

diferentes aristas del conocimiento (COSTAS, 2020) .  

 

METODOLOGÍA 

 

El presente estudiose se llevó a cabo en las Unidades de 

Medicina Familiar UMF del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Estado de México Oriente. La muestra que se tomó en 

cuenta para el estudio fue de 16 individuos con Obesidad que 

sufrieron contagio de COVID-19. Los criterios de inclusión que 

contemplaron fueron: los pacientes que contarán con diagnóstico 

de Obesidad grado II y III, de acuerdo a los criterios que establece 

la Organización Mundial de la Salud, todos los pacientes que hayan 

firmado la carta de consentimiento informado.  

•  Para el análisis de discursos se utilizó el software Atlas ti V7, 

y de esta forma encontrar las representaciones sociales.  

•  Se llevo a cabo un acercamiento a través de trabajo 

etnográfico en el espacio de las UMF, esto permitió identificar a los 

usuarios y poder contextualizarlos discursos.  

•  Se desarrollo el instrumento de aplicación el cual fue una 

entrevista semiestructurada con categorías de análisis: Dieta y 
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Estilos de vida, a través de esto se obtuvieron palabras claves con 

un grupo piloto de 5 personas.  

•  Se realizo el banco de preguntas en torno a las categorías de 

análisis y para su validez se evaluó a través de expertos en 

investigación cualitativa.  

•  Se aplicó la entrevista semiestructurada a la muestra final de 

16 individuos con obesidad que cursaron con enfermedad de 

COVID-19.  

•  Finalmente, con la obtención de los discursos se procedió al 

análisis discursivo para encontrar las Representaciones Sociales.  

 

RESULTADOS  

 

Del grupo total de pacientes entrevistados con Obesidad y 

COVID-19 (n=16), fueron 9 hombres y 7 mujeres, la media de edad 

entre los pacientes fue de 54 años de edad, el grado educativo 11 de 

ellos cuentan con secundaria terminada y 5 cuentan con 

preparatoria. Respectos al estado civil 10 son casados y 6 viven bajo 

unión libre.  

Para comenzar el análisis discursivo de los pacientes con 

obesidad y COVID-19, con respecto a la categoría de dieta, se 

pueden observar los discursos más representativos donde nos 

permite vislumbrar algunos de las dificultades a las que se 

enfrentaron durante la pandemia; a parir de ellos podemos 

tenemos un acercamiento a su realidad y escena social de estos 

actores, aquí mostramos las dos categorías exploradas Dieta y 

Estilo de vida. 

En la primera categoría a explorar dieta, los discursos refieren 

que el haber sufrido un contagio de COVID-19 tuvieron que realizar 

cambios en su dieta, mientras se encontraban enfermos sin duda 

alguna se apegaron a la indicaciones médicas que les fueron dadas 

y una vez alcanzada la recuperación del contagio, tuvieron que 

apegarse a la dinámica familiar que existe en sus hogares para dar 

continuidad a las conductas compartidas entre ellos, como son 

justamente las tradiciones que se llevan a cabo dentro de estos 
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ambientes obesogénicos como son: “…Comer lo que tienen a la 

mano… Comer lo que dejaban en casa… Comer lo que llevan… 

Comer Sopes… Quesadillas… Comer los antojitos… Tratar de 

comer sano no se puede, me quede solo en casa sin ganas de salir a 

comprar… Solo cuide mi dieta con verduras…Mientras estuve 

enfermo no se puede seguir una dieta… Estar con la familia y 

cuidar la dieta, es imposible, cada quien come lo que se les 

antoja…”, estos discursos dan reflejo inequívoco de la realidad 

social de la hipermodernidad donde el tiempo es presa de la 

necesidad básica del trabajo como fuente dadora de función social 

y la dieta preferida sobre la dieta nutritiva, es así que el fenómeno 

de Obesidad y pandemia COVID.19, reforzo a través de la dieta 

preferida y la hipermodernidad el modelo perpetuo de 

sometimiento social hacia el enfermar. 

Por otro lado, tenemos los discursos que reflejan la influencia 

de las redes sociales que ofrecían la entrega de alimentos a 

domicilio en donde los pacientes refieren que esta modalidad de 

adquirir alimentos fue la más segura, ya que no salían de casa y así 

evitaban tener nuevamente la enfermedad por el virus; esta escena 

esta interpretada por los siguientes discursos: “…. Estábamos en 

casa… pedíamos comida para no salir y enfermar de nuevo… 

Preferíamos… Pedir comida… A domicilia… Siempre… pedíamos 

los antojos… A domicilio… Así ya nadie… Salía… Los vecinos… 

Ofrecían… Alimentos… A través… Grupo de What´s App… 

Nosotros… pedíamos… La cena… con entrega domicilio…. Si las 

redes sociales… Aseguraban la entregan a domicilio… ya no 

teníamos que salir de casa… Casi dos veces a la 

semana…Pedíamos qué… Hamburguesas… Hot dogs… Pizza…”, 

la fácil entrega del alimento preferido a través de una aplicación 

tecnológica en la época de la digitalización 4.0, enmarca los nuevos 

modelos mercantiles donde por medio de un sensible botón se 

podía acceder a cualquier alimento en la puerta de la casa, cabe 

mencionar que la gran mayoría de los alimentos que se disponían 

en las plataformas digitales de comida, eran altos en contenidos 

hipercalóricos, lo que condicionaba en muchas ocasiones la 
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adicción al sabor dada a través de las nuevas tecnologías, este tipo 

de modificaciones que los colectivos realizaron en su entorno 

alimentario los llevo a una transición dietológica que trajo 

consecuencias psicosociales, que los llevo a atravesar por 

reconfiguraciones de gustos, referencias y elección de alimentos 

por algunos que contienen alto contenido de azúcares y grasas 

saturadas y carbohidratos simples, ya que estos son los que traían 

calma a la gran cantidad de estrés y ansiedad que sentían en época 

de COVID 19 (SANDOVAL, 2021). 

 

Categoría Dieta 

A1, A2, A6, A7, A8, A9, A11, A13, A15, A16 (…) “Híjole… Si cambie… 

mi alimentación… me enferme… De COVID… Y como no podía salir… 

La verdad… Comí lo que tenía… A la mano… Lo que me…Dejaban en 

casa… A veces… Me llevaban… Que los sopes… Las quesadillas... Si 

me llevaba verduras… O frutas… Pero no siempre… Pues no… Había 

mercado…” (…) “Mi alimentación… Ya no fue… La misma… Trate de 

comer… Sano… Pero la verdad… No se puede… Sólo cuide… Mi 

dieta… Cuando me enfermé… Después ya no… Casi siempre… Eran 

que los antojos… No salíamos… Pero Había… Que los Antojitos… 

mexicanos… A veces… A la casa… Para no Salir… Y cuidarnos… Para 

no… Enfermarnos… De nuevo…” (…) “Pues uno… Hace lo que… Se 

puede… A mi… Me dio COVID… Cuando estuve… En cama… Si lleve 

Dieta… Lo que… Él médico…Me dijo… Que comer… Frutas y 

verduras…. Muchos líquidos… Me ayudó… Pero después ya no… 

Llevaba dieta… Porqué… No se puede… Estar con… La familia…Hace 

uno… Que coma… que las galletas… Que el juguito…Todos los 

antojos… Pues no…Así no se puede…” (…) “Al principio… Que el 

caldito…Co su pollito… Pues porqué… Estaba enfermo…. Comía… A 

mis horas… Que la sopita… Sino… Las Verduras… Al vapor… Todo 

iba… bien… Cuando me… curé… Otra vez… Uno recae… Come… Lo 

que haya... Lo que esta… A la mano… Le decía… A mi esposa… Hazte 

unos… Chilaquilitos… Eso comíamos… Para qué… Más que la 

verdad…”  

 

También cabe destacar que durante la pandemia este tipo de 

práctica digital de comprar alimentos daba solución a la falta de 
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acceso a los supermercados, mercados sobre ruedas o tianguis que 

ofrecían la venta y comercialización de alimentos frescos como 

frutas y verduras  o la falta de distribución de los mismos, de esta 

forma se cubría una doble satisfacción y necesidad; la primera 

cubrir la necesidad de comer y satisfacer el hambre y la segunda 

cubrir la necesidad de comer lo que le gusta a la gente y se le antoja 

(BUNDESREGIERUNG, 2020).  

A partir de este revivir de los colectivos, nos permite entender 

que su realidad social va más allá de haber enfermado, sino que el 

miedo causado por el contagio, los llevo a realizar cambios en la 

conducta alimentaria, mismos que les proporcionaba seguridad 

para no enfermar de nuevo.  

 

Categoría Estilo de Vida 

A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A16 (…) “La 

pandemia… Nos cerró todo… Las tiendas… No tenían muchas… 

Cosas… Para hacer de comer… Las tiendas… Que estaban… Cerca de 

la casa… Daban muy caro… Si el costo… De los alimentos… Subió… 

en la Aurrera… También... Subieron los precios… De los 

alimentos…Que utilizamos… Para la comida… A veces 

encontrábamos… Que la lechuga… Las espinacas… Pero más caros… 

Pues lo teníamos… Que comprar… Pero llevaba poco… Porqué ya no 

alcanzaba… para lo demás… Tuve… Que incluir… Algunos 

alimentos… Tés… Infusiones… Tomábamos… Té de jengibre… Con 

ajo… Cebolla… Los tés de jugo de limón… con naranja… jengibre… y 

ajo… ayudaban a calmar la tos…por el COVID… Las infusiones… las 

tomábamos… todos… Claro a mi esposo… Le sirvió… Porque 

mejoró… Hacíamos jugos… antigripales… porqué ayudaban…A 

prevenir… Para no… enfermarnos de COVID… mi hermana… mi 

esposa... tuvieron COVID… eso les dábamos… les ayudo a 

recuperarse… pronto… después de que estaban bien… a pues a veces 

los hacíamos… ya no tomábamos mucho de esos jugos… Porque nos 

sale más caro… para todos… pero si los hicimos como no… para 

cuidarnos del COVID… fuimos lo que comemos, pensamos y sentimos 

y tuvimos al alcance” 
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En la segunda categoría de análisis estilo de vida, algunos de 

los pacientes refieren que por el cierre de mercados y tianguis los 

alimentos no se encontraban con facilidad, se tenían que adquirir en 

supermercados, con un precio más alto al habitual, aún así se 

adquirían productos por la necesidad de consumirlos; bajo 

condicionantes regidas por el ingreso económico; adquirirlos ya sea 

en menor cantidad o cambiarlos por otros productos más 

económicos sin importar el etiquetado nutricional y la calidad 

nutrimental (INSP, 2020). 

Por otra parte, nos encontramos con la voz del otro que refiere 

haber hecho cambios en la dieta a causa de la pandemia que se ve 

relacionada a cambios favorables para prevenir y combatir los 

contagios de COVID  que forman parte de un cambio transitorio 

durante la enfermedad se encontraba presente, los discursos como 

“tés de jugo de limón… con naranja… jengibre… y ajo… ayudaban 

a calmar la tos…por el COVID…”, nos hacen referencia a la parte 

de la dieta en función de una cura ante un mal, la carga simbólica 

curativa de la dieta se hace presente a través del remedio casero. 

Respecto a estos discursos nos permite visualizar que durante 

la pandemia su alimentación estuvo condicionada, se vio 

influenciada por el aspectos psicológicos como los sentimientos y 

pensamientos positivos que tenían hacia los alimentos y el efecto 

benéfico que estos tenían en la recuperación y el bienestar de su 

salud; durante la pandemia “ …fuimos lo que comemos, pensamos 

y sentimos y tuvimos al alcance…” sin duda alguna esto es la 

representación de que la alimentación lleva un papel importante 

para preservar la salud, pero que sin embargo solo fue de forma 

transitoria, porqué practicarla de forma habitual requiere un gasto 

económico mayor al habitual.  

Cada uno de estas acciones sociales desarrollada durante la 

pandemia marcaron un nuevo entorno y contextos sociales 

alimentarios que llevaron a la sociedad a travesar por una 

transición dietológica, fruto de los comportamientos y conductas 

habituales rutinarias del individuo, respuesta de un estímulo del 

sentido común de la conciencia del hombre y de su grupo social 
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(JIMÉNEZ; MARTÍNEZ et al., 2021; DANNENBERG; FUCHS; 

RIEDLER et al. 2020; PATIÑO; OLIVEIRA; TORRES et al., 2016). 

 

DISCUSIÓN 

 

El desarrollo de esta investigación permitió tener un 

acercamiento a la realidad social de los colectivos a través de las 

representaciones sociales que son un marco que nos permiten 

entender y comprender el actuar de los colectivos; darle la voz al 

otro nos permite analizar e interpretar las nuevas condiciones y 

determinantes que han reconfigurado el nuevo entorno en base a la 

transición dietológica y la alimentación de los colectivos, durante 

la pandemia, enmarcando un nuevo entorno psicosocial, emergido 

en las diferentes prácticas sociales desarrolladas por el individuo a 

causa de la COVID-19, así como comprender como fue que el 

cambio de contextos sociales y familiares determinan el cambio de 

conductas y comportamientos que están encaminados a nuevos 

gustos y preferencias alimentarias poco saludables creado una 

transición dietológica durante la pandemia por COVID-19.  

Cada uno de los factores tanto sociales, culturales, 

psicológicos, sociales, económicos, entre otros, se entretejen para 

ser analizados, comprendidos e interpretados a través del Marco 

teórico de las Representaciones sociales que son justo esas 

imágenes contenidas en el sentido común del hombre, que están 

llenas de conocimiento, simbolismos y significados que permite 

entender aquellos determinantes sociales que matizan los nuevos 

entornos sociales alimentarios a causa de la COVID-19.  

A partir de la interpretación de cada uno de los determinantes 

que influyeron en la reconfiguración y la transición dietológica, 

observamos que la pandemia por COVID-19 no solo ha alterado la 

vida laboral de la población sino su entorno familiar 

reconfigurando su vida cotidiana, misma que se vio envuelta, entre 

la incertidumbre y el padecimiento que la COVID causó, tocando 

fibras interpersonales de pensamientos y sentimientos que 

determinar las prácticas sociales colectivas.  
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A medida que la pandemia avanzaba con estadísticas críticas 

de letalidad y mortalidad entre la población, también se vivía un 

caos que perturbaba la distribución y accesibilidad a los servicios 

esenciales como son la alimentación, aunado a la pobreza por las 

que muchas personas atravesaron a raíz de los despidos laborales, 

la necesidad de cubrir gastos de alimentación, no tuvieron más que 

darle un giro y consumir dentro de su dieta lo que tuvieran a la 

mano, sin importar que este fuera un alimento con cualidades 

nutrimentales de calidad.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Finalmente esta investigación permitir abrir una nueva 

cosmovisión de análisis a través de una perspectiva social, 

permitiendo analizar cada uno de los factores que se entretejieron 

para desarrollar esta transición dietológica entre los colectivos, sin 

dejar a un lado los factores sociales, psicológicos, económicos, 

sociales y culturales e individuales que se desenvolvieron de forma 

colectiva por la pandemia  y como esta vino a dar una nueva 

modalidad a la sociedad y a cada uno de los actores sociales a 

experimentar la falta de accesibilidad de alimentos saludables. 

Cabe mencionar que abrió una nueva línea de análisis en el 

conocimiento a partir de la multidisciplinariedad, ya que cada una de 

las disciplinas como la sociología de la salud, la antropología social, la 

psicología social, y la salud colectiva permite tener los elementos 

teórico-metodológicos para el análisis e interpretación del entorno 

sociocultural colectivo, dando respuesta a los problemas de salud; 

contemplando sus determinantes sociales emergidos.  
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