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Resumen
El objetivo del trabajo fue analizar el 
consumo y la preferencia de compra de 
frutas y vegetales de la población de Costa 
Rica, tomando al comercio electrónico como 
uno de los canales alternativos para adquirir 
dichos alimentos. Se aplicó un cuestionario 
con cuarenta preguntas durante el periodo 
comprendido del 21 de mayo al 24 de julio de 
2022 a 388 personas compradoras en ocho 
ferias del agricultor ubicadas en el Gran 
Área Metropolitana (GAM). La información 
fue modelada por análisis confirmatorio 
factorial y evaluada siguiendo la rutina de 
ecuaciones estructurales para comprobar la 
causalidad de las variables bajo estudio en 
el modelo. Entre los principales resultados 
de la investigación se logró identificar que 
las personas con mayor disposición hacia 
la compra de alimentos por comercio 
electrónico tienen una intención de compra 
de mayores volúmenes de frutas y vegetales 
en comparación con las personas que 
prefieren canales de compra físicos como 
supermercados. La pandemia por la COVID19 
generó efectos, como un aumento cercano 
al 40 % en el consumo de estos productos en 
la población del país.

Palabras clave: pandemias, 
consumo, comportamiento económico, 
alimento, comercio agrícola, consumo 
doméstico.

Abstract
The objective of this study was to analyze the 
case of the Costa Rican population regarding 
the consumption and purchasing preferen-
ces of fruits and vegetables, with e-commer-
ce being one of the alternative channels for 
acquiring these food items. A questionnaire 
consisting of forty questions was adminis-
tered to 388 purchasing individuals at ei-
ght Farmers' Markets located in the Greater 
Metropolitan Area (GAM) during the period 
from May 21 to July 24, 2022. The data was 
modeled using confirmatory factor analy-
sis and evaluated using structural equation 
modeling to assess the causal relationships 
among the variables in the model. The main 
findings of the research revealed that indivi-
duals with a greater inclination towards pur-
chasing food through ecommerce have an 
intention to purchase larger volumes of fruits 
and vegetables compared to those who pre-
fer other physical shopping channels such 
as supermarkets. The COVID-19 pandemic 
resulted in an approximate 40 % increase in 
the consumption of these products among 
the country's population.

Key words: pandemics, 
consumption, economic behavior, 
food, agricultural trade, household 
consumption.
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Introducción

La alimentación saludable representa uno de los retos para las sociedades contempo-
ráneas. Existen reportes al respecto, por ejemplo la manera en que malas prácticas de 
alimentación han incidido en el aumento de padecimientos cardíacos y de obesidad, 
problemas que se han triplicado en los últimos 40 años y donde escogencias poco sa-
ludables en el tipo de alimentos han sido una de sus principales causas (WHO, 2023). 
Esta situación es relevante con el objetivo de llevar alimentos convenientes a las mesas 
de las personas y en ese sentido, es necesario analizar la manera en que los mercados 
participan en conseguir esa meta social. 

En ese sentido, la emergencia sanitaria por la COVID19 ha sido un nuevo elemento del 
contexto respecto a la conveniencia de proporcionar a las personas mejores opciones 
nutricionales en alimentos como frutas y vegetales (Sharma et al., 2023) y particular-
mente para el caso de países en desarrollo como las naciones centroamericanas. Este 
reto debe abordarse desde un enfoque multidimensional, donde las condiciones del 
contexto social, económico y cultural sean parte relevante del análisis y las futuras pro-
puestas para la construcción de una política pública efectiva e incluyente para todas 
las personas.

Al respecto, es posible encontrar estudios recientes que muestran aspectos del con-
sumo de estos alimentos. En una investigación del consumo de frutas en países cen-
troamericanos como Guatemala, Panamá y Costa Rica (Duran Aguero et al., 2020), se 
obtuvieron resultados variados respecto a la frecuencia del consumo de este tipo de 
alimento, se destaca la existencia de un mayor nivel de consumo en grupos de perso-
nas con mayor nivel de escolaridad. En otros estudios, se evaluó el impacto en la nutri-
ción en mujeres embarazadas y post parto en Honduras (Holden et al., 2002; Milla et al., 
2007). Los resultados muestran la existencia de niveles de consumo diario en alimen-
tos como frutas y vegetales en cantidades inferiores a las sugeridas por organismos 
internacionales como la Organización Panamericana de la Salud. 

El contexto sociocultural también se ha analizado para el caso de Nicaragua (Shilling-
ton, 2013) donde para lograr una mejoría en los patrones de consumo hacia alimentos 
más saludables (como los vegetales) es necesario considerar la percepción cultural 
que dichos cambios representarán en las formas cotidianas de la población, específi-
camente para buscar hábitos más saludables, pero sin dejar de lado la relevancia que 
la dimensión espacial-residencial puede tener en las decisiones de los pobladores de 
esa nación centroamericana.

En un sentido similar, las experiencias sociohistóricas relevantes para el consumo de 
frutas y vegetales ha hecho que otros países como Costa Rica se encuentren entre los 
principales consumidores de estos alimentos a nivel latinoamericano (Kovalskys et al., 
2019). Ello ha significado que esta sociedad disfrute de mejores condiciones en indica-
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dores como obesidad en mujeres de edad fértil al compararse con las demás naciones 
del istmo centroamericano (Sistema de Información Centroamericano, 2012).

La relevancia de los beneficios en la salud al consumir este tipo de alimentos no se en-
cuentra en discusión, sin embargo, la manera en que estos países han logrado resolver 
el problema de accesibilidad supone alinearse de forma conveniente con la definición 
de Naciones Unidas sobre la manera en que las sociedades deben atender este asun-
to, al ofrecer “sistemas alimentarios inclusivos, eficientes y sostenibles impulsados por 
el liderazgo, con acción basada en mercados y a través de la colaboración informada 
por el conocimiento y la innovación, y en vinculación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (FAO, 2023). 

En ese sentido, se dispone de escasa investigación sobre la realidad que a nivel centro-
americano se tiene, considerando nuevas alternativas de mercado como el comercio 
electrónico, para que estas sociedades resuelvan de mejor manera sus necesidades 
de contar con frutas y vegetales para satisfacer las necesidades de su población (Vi-
llalobos, 2023). En este sentido, se encuentran trabajos recientes a nivel latinoameri-
cano que han descrito sobre algunas características que este tipo de tiendas virtuales 
puede tener en consideración para la venta de vegetales en formato Negocio a Cliente 
(B2C) (Sarmiento Ortega et al., 2018), sin embargo, el reto de conocer nueva informa-
ción sobre los cambios que el comercio electrónico ha influenciado en los hábitos de 
compra de bienes agroalimentarios permanece con poco análisis. 

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de este trabajo fue analizar el con-
sumo y la preferencia de compra de frutas y vegetales por medio del comercio elec-
trónico como canal alternativo en la población de Costa Rica.

Referente teórico

Para este trabajo se consideró el modelo Estímulo-Organismo-Respuesta (S-O-R) 
como la base teórica para proponer las relaciones causales entre las respuestas de 
las personas consumidoras con los estímulos que motivaron las respuestas sobre la 
compra y consumo de frutas y vegetales. Este modelo teórico fue utilizado en varios 
estudios sobre comercio electrónico (EC por sus siglas en inglés electronic commerce). 
Según (Chan et al., 2017) , este enfoque es preferido por diferentes equipos de investi-
gación que trabajan en EC. La teoría S-O-R se basa en el concepto clásico de la psicolo-
gía ambiental, que sostiene que los individuos generan diferentes respuestas a partir 
de estímulos específicos.

Para este estudio, se utilizó como base la teoría S-O-R mediante un modelo que evalúa 
la compra y consumo de frutas y vegetales a través de diferentes canales de compra, 
entre ellos el EC. Se asume una relación causal entre variables exógenas como la in-
fluencia de la COVID19 y variables endógenas como la percepción de la persona sobre 
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la calidad, la presentación, entre otras por estos alimentos con la respuesta que pro-
porcionaron para determinar los hábitos presentes en la compra y consumo por estos 
bienes (Figura 1).

Figura 1. Modelo conceptual propuesto para revisar la causalidad en la compra y con-
sumo de frutas y vegetales. Costa Rica, Mayo-Julio 2022.

Metodología

El enfoque de este trabajo fue cuantitativo bajo un diseño no experimental transeccio-
nal. Los datos se recolectaron a partir de la aplicación de una encuesta presencial ma-
nejada desde la plataforma Google Forms. La muestra fue alcanzada luego de realizar 
una visita a cada una de las principales ocho ferias del agricultor ubicadas en el Gran 
Área Metropolitana de Costa Rica donde se ubica la mayor densidad de la población 
del país (INEC, 2023).

El instrumento empleado incluyó cuarenta preguntas cerradas distribuidas en cuatro 
secciones: a) Sección general de información socioeconómica de la persona, b) Sec-
ción para información sobre características en el uso de redes sociales e internet, c) 
Sección relacionada con características del consumo de alimentos y bebidas no alco-
hólicas, d) Sección sobre el impacto de la COVID19 sobre el consumo en siete grupos 
de alimentos, esto para validar información de la misma naturaleza obtenida con otra 
muestra de consumidores de alimentos (Villalobos-Monge, 2023). 

La recolección de datos se realizó del 21 de mayo al 24 de julio de 2022 durante ocho 
fines de semana, momento en el que se llevan a cabo estas ferias. Se visitaron ferias 
del agricultor en San José (Santa Ana, Hatillo, Zapote, Villa Olímpica de Desamparados, 
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Plaza Víquez, Mercado Libre en Guadalupe), en Heredia (Campo Ferial La Perla) y en 
Cartago (Feria El Tejar). Con la ayuda de asistentes se consultó en la entrada o la salida 
del campo ferial a personas compradoras si desearían participar de manera voluntaria 
y anónima en la encuesta. Finalmente, fue posible obtener las respuestas de 388 per-
sonas (ver Ecuación 1) adultas durante el proceso de compra de vegetales y frutas en 
dichas localidades. 

Las preguntas del cuestionario fueron valoradas en una escala tipo Likert de cinco 
puntos, desde “Muy en desacuerdo con la afirmación (1)” hasta “Muy de acuerdo con la 
afirmación (5)” y se mantuvo el mismo abordaje realizado por otros investigadores al 
respecto (Doong & Wang, 2011; Kim et al., 2012, 2012; Liao et al., 2011; Martínez-López et 
al., 2014; Schierz et al., 2010). La herramienta aplicada fue validada en un trabajo previo 
(Villalobos, 2023).

Descripción de la muestra y encuesta empleada

La muestra estuvo compuesta por trescientos ochenta y ocho consumidores familiares, 
donde fue posible obtener un tamaño de muestra superior (Ecuación 1) al criterio 
empleado en otros trabajos (Westland, 2010) como referencia para muestras donde 
se manejaron modelos de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas en inglés por 
Structural Equations Models):

(Ecuación 1)

 donde:

A las personas que participaron en la consulta se les solicitó información demográfica 
(edad, sexo, escolaridad, cantón de residencia, frecuencia de compra semanal de 
alimentos, gasto mensual estimado en estos bienes y tamaño del grupo familiar 
residente en la casa). También se obtuvo información relacionada con el uso de redes 
sociales, internet y las motivaciones principales para realizar la última compra por 
comercio electrónico en el caso que lo hubiera realizado con anterioridad. 
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Específicamente sobre el consumo de vegetales y frutas, se consultó por la percepción 
del consumo que en el hogar ocurrió en la semana previa al momento de la consulta, ello 
para aproximar las medias de consumo para cada uno de los principales 12 productos 
hortofrutícolas de acuerdo a referencias previas en Costa Rica (PIMA, 2017; Villalobos-
Monge & Sánchez-Chacón, 2013). De manera complementaria, se consultó por los 
motivadores para la decisión y frecuencia de compra según el canal en particular.

Finalmente, se tomaron en consideración preguntas respecto a los cambios en los 
hábitos de consumo de alimentos debidos a la pandemia por la COVID19, lo anterior 
para comparar los resultados de esta muestra con los obtenidos con otra muestra del 
año 2021 (Villalobos-Monge, 2023).

Con la información resultante, se llevaron a cabo dos evaluaciones de los componentes 
relacionados con la compra y consumo de alimentos durante la pandemia sanitaria. 
En una primera evaluación se realizó un modelaje por ecuaciones estructurales de los 
estímulos encontrados como motivadores actuales en la compra de alimentos, esto 
partir de la información obtenida en un primer estudio sobre esta temática (Villalobos-
Monge, 2021).

Como segunda evaluación, se llevó a cabo un análisis de varianza, efectuado para 
medir los cambios en los hábitos de compra y consumo por cada una de las frutas y 
vegetales de mayor preferencia por parte de la población de Costa Rica (PIMA, 2017; 
Villalobos-Monge & Sánchez-Chacón, 2013). Las respuestas sobre el consumo de estos 
alimentos fueron agrupadas por variable socioeconómica, por motivador principal de 
compra y por principal medio para llevar a cabo la compra de estos alimentos. 

Análisis de la información

Para efectuar la primera evaluación, se utilizó el paquete Lavaan (Latent Variable 
Analysis por sus siglas en inglés) de R (Rosseel, 2012). En esta evaluación se realizó un 
Análisis Factorial Confirmatorio (CFA del inglés Confirmatory Factor Analysis) con la 
rutina Satorra-Bentler (Satorra & Bentler, 2001) donde se evaluó la validez del modelo 
de medición. Se empleó el paquete Excel® de la empresa Microsoft para construir las 
figuras. La segunda evaluación fue efectuada con la rutina de comparación de medias 
para un solo factor, proporcionada por el software SPSS® versión veinticinco, para un 
nivel de significancia estadística del 5 % en la prueba post hoc de Tukey.

Resultados

Características demográficas y uso de medios virtuales

La mayor parte de la población encuestada correspondió a hombres (59,3 %), la edad 
promedio de la muestra fue de 45±16 años y la cantidad de personas con estudios 
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universitarios fue importante (53,4%). Las estadísticas descriptivas de la población que 
atendió la consulta se muestran en el Apéndice 1. Se consultó también por el poder 
en la toma de decisiones de compra y consumo de alimentos en el hogar donde el 
77,3 % de las personas encuestadas respondieron estar ubicados en los tres quintiles 
superiores en la jerarquía para tomar esa decisión.

El 70,9 % de las personas consultadas emplea redes sociales a diario, así como el 82,7 % y 
el 85,1 % que presenta la misma frecuencia de uso para internet y aplicaciones móviles 
respectivamente. El 57 % de las personas consultadas han utilizado al menos un medio 
virtual para efectuar la compra de diferentes bienes o servicios, de ellas el 48,2 % estuvo 
motivada a realizar la compra principalmente por aspectos de utilidad, el 22,3 % tuvo 
como principal motivación aspectos hedónicos y el 29,1% estuvo influenciada un poco 
por ambos tipos de motivaciones.

Otra información relevante fue la experiencia de compra por medios virtuales, 
específicamente, de alimentos y bebidas no alcohólicas donde el 71,1 % de las personas 
con experiencia en compras por medios virtuales contestó que dentro de esas compras 
hubo ocasiones en que las mismas fueron de ese tipo de bienes. 

Estimación y confiabilidad del modelo obtenido

aLos efectos directos, indirectos y totales del CFA efectuado se muestran en el 
Apéndice 2. La respuesta de las personas encuestadas sugiere que la tendencia a 
comprar alimentos se encuentra influenciada particularmente por la frecuencia de la 
persona al utilizar aplicaciones web (    0,92; p<0,01) e internet (    0,83; p<0,01) además 
de la motivación provocada por la presentación de los productos agroalimentarios en 
cuestión (    0,82; p<0,01). Se debe resaltar el efecto indirecto del impacto que tuvieron 
las medidas normativas impuestas por motivo de la pandemia sanitaria (     0,14; p<0,10) 
en las decisiones de compra y consumo de estos alimentos. 

Los resultados sugieren diferentes efectos totales de acuerdo con la variable latente 
que estuviera mediando dichos efectos. Para el caso de la mediación identificada en la 
compra de frutas y vegetales desde la exposición de la persona compradora a medios 
virtuales (EXPV) se encontró que ante un aumento equivalente a una desviación 
estándar en la percepción de la frecuencia de uso de aplicaciones móviles (FREC_
APP), se predice un aumento en la media de la respuesta general del consumidor de 
0,76 veces (p<0,10), ello al mantener de manera constante las referencias de las demás 
variables del modelo.

La significancia estadística (p<0,01) ocurrió para ocho de los efectos directos bajo estudio 
en el análisis confirmatorio de factores que fue aplicado (modelo de medición), lo cual 
apoya el supuesto que el modelo estructural calculado es plausible de presentarse 
en el contexto de compras de la población de estudio. Se efectuó la prueba Satorra-
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Bentler (Satorra & Bentler, 2001) para lograr una versión robusta del modelo y estimar 
los índices de ajuste (CFIrobusto  0,97; TLIrobusto  0,95; SRMRrobusto  0,04; RMSEArobusto  0,03). 

Los valores de ajuste obtenidos para el modelo estuvieron en el rango adecuado de 
referencia para modelos SEM según lo indicado por diversos autores (Beaujean, 2014; 
Kline, R., 2011; Ramlall, 2017). El valor de la prueba robusta para Chi-cuadrado para la 
prueba del modelo empleado fue no significativo (p=0.121) lo que apoya la hipótesis de 
un adecuado ajuste para el modelo propuesto.

Se realizaron submodelos para revisar los resultados por agrupación demográfica 
(Apéndice 3). Se obtuvo un nivel similar de ajuste con respecto al modelo principal 
en cinco de las seis variables de agrupación, solamente la edad no mostró un ajuste 
suficientemente adecuado. 

Destaca que las personas con formación universitaria presentaron hábitos de uso más 
frecuente de medios virtuales como redes sociales, internet y aplicaciones móviles. 
También resalta que el tamaño del núcleo familiar muestra diferencias relevantes para 
la preferencia de comprar directamente los alimentos al productor agroalimentario 
(    0,67; p<0,001) y las familias donde el gasto en alimentos es menor a USD 242/mes 
tienen una mayor preferencia respecto a las características saludables de los alimentos 
que compran y consumen en comparación a las personas que gastan una cantidad 
superior a dicho valor mensual.

Consumo de frutas y vegetales durante el periodo de pandemia 

Se evaluaron las percepciones de consumo semanal para los principales vegetales y 
frutas preferidas por la población costarricense, esto de acuerdo a lo indicado por es-
tudios previos al respecto (PIMA, 2017; Villalobos-Monge & Sánchez-Chacón, 2013). El 
Apéndice 4 detalla la información.

La percepción en la presentación de las diferentes frutas y vegetales muestra diferen-
cias en las medias de consumo para el 83 % de los productos consultados. Este moti-
vador de compra se presenta como el de mayor relevancia entre los que fueron evalua-
dos, inclusive por encima de otros motivadores como el precio o la compra directa al 
productor agroalimentario, donde estos últimos agruparon el 58 % de productos con 
diferencias en sus medias de consumo al realizar el ANOVA con un factor de agrupa-
ción y la prueba post hoc de Tukey para las medias de consumo semanal de acuerdo 
con el tipo de fruta o vegetal.

De los productos evaluados se encontró que, para el caso de vegetales, el tomate y 
para las frutas, la papaya fueron los alimentos que muestran los mayores valores para 
las medias de consumo evaluadas. En el caso de los vegetales y legumbres, siguiendo 
al tomate se encuentran cebolla, papa, zanahoria, chile dulce, lechuga y culantro. El 
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caso del chile dulce, la lechuga y el culantro, debido a que se comercializan por unidad, 
se estimó la cantidad tomando como referencia la norma técnica existente a nivel de 
Costa Rica (MAG, 2007), así como criterio de personas expertas en la comercialización 
de dichos productos.

En cuanto a las frutas, luego de la papaya se encuentra la piña como la segunda fru-
ta de mayor consumo por parte de la muestra. Se debe resaltar que este grupo de 
alimentos no mostró diferencias en la media de consumo para varios casos donde el 
plátano solamente mostró diferencias por la presentación del producto mientras que 
tanto los bananos como los limones ácidos no mostraron diferencias para ninguno de 
los motivadores evaluados.

Por otro lado, respecto a los medios de compra empleados por las personas, se encon-
tró que existen diferencias en las medias de consumo en vegetales como cebolla, to-
mate, papa y zanahoria además de frutas como papaya y piña. El Apéndice 5 muestra 
el detalle por cultivo y canal de compra.

Se encontró que las compras de estos alimentos por comercio electrónico muestran 
medias de consumo con valores mayores para todos los productos, particularmente 
entre las personas con patrones más afines a la utilización de ese canal de compra. Re-
salta el caso entre vegetales como cebolla, tomate, papa y zanahoria donde la compra 
semanal en promedio fue superior para las personas que prefieren con más intensi-
dad realizar la compra por comercio electrónico en comparación con las personas que 
no presentan predilección de comprar por dicho medio.

Cambios en el consumo de alimentos debido al periodo de pandemia

Respecto al consumo de los grupos de alimentos analizados en trabajos previos (Villa-
lobos-Monge, 2023), en la muestra considerada en el presente estudio se encontró un 
valor cerca al 40 % de las personas encuestadas indicaron que el consumo por frutas y 
vegetales aumentó durante la pandemia (Figura 2).

La proporción de las personas consultadas que particularmente realizaron cambios en 
sus hábitos de compra y consumo de alimentos durante la pandemia sanitaria, debido 
a los cambios normativos generados fue de aproximadamente el 14 %, lo que implica 
una disminución considerable respecto al valor reportado en el trabajo llevado a cabo 
durante 2021, cuyo valor fue del 25 % (Villalobos, 2023). En el presente estudio cerca del 
24 % de la población encuestada indicó que el temor al contagio y las consecuencias 
de contraer la COVID-19 fue la principal razón del cambio en los hábitos de compra y 
en el consumo de alimentos.
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Figura 2. Distribución del consumo según grupo de alimentos para las respuestas de 
cambios en los hábitos de compra y consumo debido a la pandemia por COVID-19. 
Costa Rica, Mayo-Julio 2022. (n=388).

Discusión

Los hábitos de compra de alimentos por comercio electrónico en países de la 
región centroamericana se han estudiado recientemente (Villalobos-Monge, 2023) 
y se encontró que dicho canal influenció precisamente en esos hábitos de compra 
durante la pandemia sanitaria. En el presente estudio se logró verificar la existencia 
de ese cambio, además, fue posible determinar que entre los principales motivadores 
se encuentra el estímulo producido por la manera en que las personas perciben 
la presentación de estos alimentos. Este hallazgo representa una nueva línea de 
investigación en el sentido de conocer con mayor nivel de detalle los elementos que 
caracterizan la percepción relacionada con la presentación de las frutas y vegetales en 
ambientes virtuales y presenciales de compra. 

Por otro lado, el modelaje realizado sugiere que los efectos de la COVID19 y los hábitos 
de uso de medios digitales como aplicaciones web inciden en mayor medida que los 
propios motivadores al momento de tomar la decisión de compra.

Los resultados muestran una relación indirecta negativa entre la frecuencia en el uso 
de medios virtuales (FREC_APP) y los hábitos previos para utilizar medios virtuales 
(EXPV), esto concuerda con la teoría psicológica de la asociación retrospectiva, la cual 
indica que las personas que respondieron la consulta mediaron de manera contraria u 
opuesta, el   estímulo de utilizar aplicaciones web respecto a la experiencia general en 
la utilización de este tipo de medios de información, todo ello en concordancia con lo 
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evaluado por investigaciones de psicología experimental (Castro & Matute, 2010). En 
ese sentido, los resultados sugieren que efectivamente las personas incluidas en la 
muestra tuvieron experiencias previas en las compras de alimentos (incluidas frutas y 
vegetales) por medios virtuales.

De igual manera, el caso de la relación indirecta encontrada para los motivadores 
de compra (MOTFER), nuestras evidencias sugieren que al momento de la compra 
es más importante la experiencia previa en el empleo de medios virtuales (    -0,18; 
p<0,10) que propiamente los motivadores como la presentación del alimento (     -0,12; 
p<0,10). En nuestro conocimiento no existen investigaciones que reporten este tipo 
de resultados como parte del análisis de las preferencias en el consumo de frutas y 
vegetales por medios virtuales.

Complementariamente, al agrupar por variables demográficas los resultados no 
son concluyentes respecto a que la escolaridad sea una característica determinante 
al momento de perfilar las preferencias del consumidor de frutas y vegetales en 
países centroamericanos como Costa Rica. Las referencias encontradas al respecto 
(Kovalskys et al., 2019) solamente incluyeron a esta nación como parte de los países 
centroamericanos y sugieren que un mayor grado de escolaridad implica un mayor 
consumo de frutas y vegetales. Otra referencia a nivel europeo (Stea et al., 2020) 
indica diferencias en las probabilidades de consumir estos alimentos según el nivel 
de escolaridad y la región donde resida la persona, esta posibilidad podría ser más 
representativa para los resultados de nuestro trabajo ya que las diferencias educativas 
a nivel centroamericano son contrastantes y pronunciadas entre los diferentes países 
de la región (Carvajal Sánchez et al., 2022).

 En cuanto a los motivadores para realizar la compra de frutas y vegetales, existen 
trabajos recientes que han estudiado la manera en que visualmente las personas 
se ven impactadas por la presentación de los alimentos. Una revisión de literatura 
(Spence et al., 2022) encontró que son diversos los factores que visualmente generan 
influencias en las percepciones de la presentación de los alimentos: colores, contrastes, 
matices, disposición, iluminación e inclusive la forma del alimento. 

Otros trabajos han revisado la manera en que los estímulos visuales pueden 
favorecer la escogencia de alimentos más saludables (Starke et al., 2021) en el que los 
denominados estímulos afectivos (emplear imágenes para evaluar los sentimientos 
hacia determinado alimento) son los que provocan mayor impacto en la decisión de 
compra de las personas.

Sobre los aspectos afectivos, en esta investigación se encontró que poco más de la 
quinta parte de la muestra estuvo particularmente influenciada por esa motivación 
al momento de tomar la decisión sobre la última compra de alimentos por medios 
virtuales. Por otro lado, las motivaciones hacia estímulos utilitarios para la compra 



Rev. e-Agronegocios, V.10, 1-36, e6733, 2023e-Agronegocios 13

Alexis Villalobos Monge

de alimentos por comercio electrónico fueron documentadas en condiciones pre-
pandémicas (Villalobos-Monge, 2021; Villalobos-Monge et al., 2020) donde el mayor 
estímulo se encontró asociado hacia la conveniencia en la facilidad de uso al comprar 
alimentos por medios virtuales. 

Este comportamiento fue analizado recientemente para evaluar el impacto provocado 
por la pandemia (Villalobos-Monge, 2023) y se encontró que para las condiciones 
vigentes existe una mayor disposición hacia estímulos utilitarios al momento de tomar 
la decisión de comprar alimentos por comercio electrónico, todo esto al compararlo 
respecto al periodo pre-pandémico. En nuestro conocimiento no existen trabajos en 
otros países de la región centroamericana donde hayan sido evaluados estos aspectos.

Otro trabajo de 2021 realizó la simulación, por realidad virtual, de entornos de compra 
de alimentos y entre los resultados se encontró que las personas pueden influenciarse 
al momento de decidir la compra de estos productos por sutiles estímulos visuales 
(Blom et al., 2021). En esa investigación no se encontraron diferencias en las respuestas 
de las personas al agruparlas por variables demográficas como edad, sexo y escolaridad.

Los resultados sugieren que no existe invarianza   entre las variables demográficas de 
la muestra empleada a excepción de la residencia de la persona, así como del tamaño 
de su núcleo familiar. Este hallazgo sugiere que realizar la agrupación de personas 
consumidoras en función de estas variables y evaluar la percepción podría mostrar 
diferencias significativas en sus medias, lo que tendría una aplicación directa hacia la 
construcción de perfiles específicos del consumidor digital de alimentos para la región 
centroamericana.

Otro elemento para considerar en la presentación de los alimentos por medios virtuales 
será la composición de la imagen que se muestre al consumidor. En este sentido, se 
han llevado a cabo estudios donde se ha logrado revisar el impacto que la narrativa 
y el dinamismo de la imagen provoca en las emociones de la persona (Murtarelli et 
al., 2021). Las respuestas obtenidas en el presente estudio fueron in situ al momento 
de la compra física de los alimentos, ello podría implicar que la narrativa propia de 
la exposición para la venta de estos bienes haya influenciado la objetividad en la 
percepción de algunas respuestas respecto a la relevancia de la presentación de los 
alimentos. En futuros trabajos se podría controlar este factor generado por el entorno 
general de la feria del agricultor y revisar las respuestas con un ambiente manipulado 
en ese sentido.

Resulta interesante que entre los motivadores evaluados no se encontraron 
diferencias significativas para el caso de la percepción de la calidad de las frutas y 
vegetales adquiridas por las personas consumidoras. Ello podría deberse a que las 
personas incluidas en la muestra tienen más similitudes que diferencias respecto a 
la percepción subjetiva de las características asociadas con la calidad de las frutas y 
vegetales que compran y consumen ordinariamente. Existen trabajos en ese sentido 
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que así lo explican (Galdeano, 2005) pero en el caso de países europeos, sin embargo, 
los resultados actuales sugieren la conveniencia de verificar esta situación en otra 
investigación a futuro.

También se debe resaltar que las personas con mayor disposición hacia la compra de 
frutas y vegetales por comercio electrónico compran mayores cantidades de estos 
alimentos en comparación con las personas con menor disposición de compra por 
esa vía. Inclusive, los resultados evidencian que al comparar la cantidad comprada del 
mismo alimento (p.e. cebolla) se encuentran diferencias significativamente mayores 
para las personas que prefieren con mayor intensidad, realizar la compra por comercio 
electrónico en comparación con las personas que tienen mayor predilección a comprar 
dicho alimento por supermercados.

Este hallazgo es inédito para las condiciones de la población de interés, al respecto es 
de gran interés revisar en futuros trabajos la validez de este resultado, no solamente 
por las implicaciones meramente comerciales del mismo sino también para evaluar 
otras consideraciones importantes, como por ejemplo, si una mayor cantidad de 
compra implicaría un mayor nivel de desperdicio de alimentos en los hogares, lo cual 
es una problemática de interés para la definición de política pública según lo han 
indicado diversos organismos internacionales ya que el 17 % de los alimentos acaban 
desperdiciados durante la comercialización y en el consumo del hogar (ONU, 2021). 

Conclusiones

Para el caso de países centroamericanos, el comercio electrónico de frutas y vegetales 
representa una alternativa interesante en la promoción y preferencia para la compra 
de estos alimentos. Los resultados confirmaron para el caso de Costa Rica que las 
personas que prefieren comprar por medios virtuales adquieren mayores volúmenes 
de estos alimentos en comparación a las personas que prefieren medios de compra 
físicos como supermercados.

En primer lugar, el modelo evaluado sugiere que las preferencias de las personas 
consumidoras al momento de tomar la decisión de compra se decantan particularmente 
hacia la presentación del alimento, donde otros motivadores como el precio o la compra 
directa al productor agroalimentario presentan relevancia en esa decisión, pero en un 
menor nivel de intensidad. También al evaluarse el nivel de experiencia de la persona en 
cuanto al uso de medios virtuales, se puede concluir que la experiencia en la utilización 
de aplicaciones móviles se puede posicionar como el principal motivador, dato que 
contribuye para perfilar dicha experiencia para eventuales procesos de segmentación.

En segundo lugar, fue posible comprobar la existencia de valores extremos en las 
preferencias de compra y consumo de frutas y vegetales según el canal de compra 
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empleado por la persona. Los vegetales representaron la categoría con mayor cantidad 
de productos donde se encontraron valores extremos en las preferencias de compra 
y consumo, particularmente en el caso de alimentos como cebollas y tomates. Para 
el caso de las frutas, la cantidad de alimentos con valores extremos en cuanto a las 
preferencias de las personas fueron menores, se puede destacar particularmente el 
caso de la papaya como la fruta que muestra valores más opuestos en las preferencias 
según el canal de compra. 

Finalmente, se puede concluir que en Costa Rica la pandemia por la COVID19 generó 
cambios en los perfiles de compra y consumo de alimentos en general, y en particular 
de frutas y vegetales, los cuales aumentaron en las preferencias de las personas 
consumidoras en valores cercanos al 40 % para ambos tipos de alimento, lo cual sin 
duda representa un cambio positivo en las conductas alimentarias de la población y 
que será motivo de evaluación en futuros trabajos en esa línea. 
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Anexos

Apéndice 1. Información demográfica de la población encuestada. Costa Rica, Mayo-
Julio 2022. (n=388)
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Apéndice 2. Efectos estandarizados directos, indirectos y totales de las variables 
empleadas en la compra de frutas y vegetales durante la pandemia por COVID-19. 
Costa Rica, Mayo-Julio 2022. (n=388)
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Apéndice 3. Efectos estandarizados directos de los submodelos empleados para 
medir la influencia en la compra de frutas y vegetales durante la pandemia por 
COVID-19. Costa Rica, Mayo-Julio 2022. (n=388)

Apéndice 4. Percepción del consumo semanal de los principales vegetales y frutas 
durante la pandemia por COVID-19 según motivador de compra. Costa Rica, Mayo-
Julio 2022. (n=388)
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Apéndice 5. Percepción de la compra semanal de los principales vegetales y frutas 
durante la pandemia por COVID-19 según canal de compra. Costa Rica, Mayo-Julio 
2022. (n=388)
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Apéndice 6. Instrumento aplicado
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