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P R E S E N TAC I Ó N

Con el interés de conocer e interrelacionar el ejercicio económico de la comuni-
dad de Ocaña y la dinámica empresarial de los supermercados, el observatorio 
laboral, económico y el semillero de investigación en emprendimiento y gestión 
empresarial (siempre), vinculados al grupo de investigación en desarrollo socio 
empresarial (gidse) categoría A en colciencias, adscrito al Centro de Investigación 
para el Desarrollo Regional (cider) de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Fniversidad Francisco de Paula Santander Ocaña, presenta los 
resultados generales de la investigación “Comportamiento de la canasta familiar 
en la dinámica comercial de los supermercados” realizada en el 2019.

La representación de bienes y su análisis dependen de la cohesión entre la forma y 
frecuencia de adquisición, las variaciones del precio y de las condiciones económicas 
de la región. Con esto en mente, el siguiente estudio se fundamenta en la necesidad 
de conocer cuál ha sido el comportamiento y las condiciones de compra por parte de 
la comunidad de Ocaña frente a los principales bienes de la canasta familiar de 
acuerdo con la percepción de los propietarios o administradores de los supermercados 
en el municipio de Ocaña; con esto, se busca determinar qué factores vale la pena 
tener en cuenta y cuáles productos han variado en su precio y consumo. En ese orden 
de ideas, los investigadores aplicaron la técnica de la encuesta con variables ordinales, 
nominales y de escala a la muestra objetivo, a saber, quince (15) supermercados del 
municipio de Ocaña con trayectoria, reconocimiento, participación en la localidad 
y con disposición para socializar y suministrar información.
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Con lo anterior, el libro estructura la información del protocolo investigativo 
de forma lógica y coherente en siete secciones: la primera presenta la introduc-
ción general de la investigación; la segunda muestra el marco conceptual; la  
tercera expone las teorías y modelos sobre el sistema de compra y consumo; la cuarta 
explica la evolución a nivel mundial, nacional y local del tema de investigación 
para direccionar la metodología que será explicada y utilizada en la quinta sección; 
luego, la sexta parte, apoyada de un análisis cualitativo, ilustra los resultados de 
la investigación con respecto al comportamiento del consumo en el municipio de 
Ocaña (Norte de santander); y por último, la séptima sección presenta las conclu-
siones sobre el foco de estudio.



I N T R O D U CC I Ó N

La globalización, el de-
sarrollo tecnológico, la 
innovación, el diseño y 
la creación de productos 
que superan las expec-
tativas, aseguran una 
transición impulsiva y 
compulsiva en el cliente, 
debido a que el consumo 
es parte de los procesos 
de sostenimiento y re-
producción de la vida o 
naturaleza (Lara, 2009). 
De hecho, en los últi-
mos cuatro años se ha 
podido comprobar que 
los integrantes de la so-
ciedad revisan, ahorran 
o alteran su flujo de caja 
para comprar los bienes 
primarios más elemen-
tales, pese a las altas va-
riaciones de los precios 
existentes en el mercado. 
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Este hecho puede ser causa de la inestabilidad de la economía de una región o país, 
pues el ingreso de las familias y el costo de la canasta básica familiar se encuentran 
estrechamente relacionados porque, cuando las familias poseen un mayor nivel de 
ingresos, es más fácil adquirir los productos de la canasta básica (Morán, Vega y 
Mora, 2018).

La dinámica comercial y sus alteraciones internas dependen en gran medida de las 
premisas y de las acciones ocasionadas por distintas fuerzas externas al mercado en 
determinados periodos, entonces, el efecto va más allá del proceso de consumo y 
sus participantes (cliente y empresa). Una rivalidad de comportamientos e intereses 
entre las entidades (desde el precio, los gastos e ingresos y, de manera análoga, el 
salario y el ahorro) constituyen el principal mecanismo de dirección que asegura 
el equilibrio entre apropiación y posesión de productos.

En consecuencia, los componentes del mercado, las expectativas en un proceso de 
compra y los principios económicos de unión están completamente ligados a la 
capacidad productiva, adquisitiva y afectiva (vivir plena e integralmente). Apreciar 
esto solo se logra a partir del reconocimiento de las condiciones locales para, luego, 
incidir sobre los mecanismos de mejora mediante la formulación de estrategias 
para la obtención, uso y consumo de bienes (Castaño, 2009). Así, la investigación 
se enfoca en tres líneas: la primera se centra en el comportamiento de la canasta 
familiar; la segunda, en los hábitos del consumidor e inestabilidades del mercado 
desde la perspectiva de las acciones empresariales (supermercados); finalmente, la 
tercera se concentra en los ejes esenciales de la sociedad de consumo.

En ese orden de ideas, para analizar las condiciones de la calidad e idoneidad de 
la sociedad del consumo (expectativas del proceso de compra y la prospectiva con 
relación al consumo), se comienza por evaluar el entorno social, monetario y em-
presarial del proceso comercial de la canasta familiar por medio de la interpretación 
de las fuerzas internas y externas específicas y, a priori, de las garantías concedidas 
del ámbito micro y macroeconómico. Como no existen a la fecha estudios o esta-
dísticas que respondan a los argumentos antes expresos, el desarrollo de la presente 
investigación es sumamente atractivo, ya que permite caracterizar los bienes más 
representativos de la canasta familiar para las familias del municipio durante el 
2019 y, a su vez, ayuda a determinar la situación actual de los empresarios de los 
supermercados frente a dichos productos.



M A R CO  CO N C E P T UA L

Dada la naturaleza de la investigación, el presente apartado prioriza los conceptos 
de mayor incidencia en la construcción de los resultados. A continuación, se iden-
tifican algunas especificaciones de los términos utilizados:

Figura 1. Conceptos en el proceso de compra

Compra

Prácticas de
consumo

Familia

Consumo

Necesidad

Fuente: elaboración propia. 
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Para el caso de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(dane) define la canasta familiar como el conjunto de bienes y servicios relaciona-
dos con alimentación, salud, educación, vestuario, transporte, esparcimiento y otros 
que son requeridos por un hogar para su bienestar y calidad de vida (Enciclopedia 
de Banrepcultural, 2017).

Desde una perspectiva social, es importante destacar que la familia se considera 
como un grupo de dos o más personas que viven juntas, relacionadas con o sin 
consanguinidad. Así, es necesario considerar que existe la presencia de hogares 
que apenas comparten la característica particular de convivir en el mismo lugar 
(Blackwell, Miniard y Engel, 2002), de allí que dichas familias deban realizar un 
proceso de compra para la adquisición de los productos de la canasta familiar. Este 
término se entiende como la actividad que incluye el conocimiento y el surgimiento 
de la necesidad; la localización y selección del suministrador; la negociación fluc-
tuada entre precio y pago; el aseguramiento de la entrega; y finalmente, la evalua-
ción del servicio con el objetivo de medir la satisfacción (Sangri, 2014). Es clave 
anotar que en cualquier ejercicio de venta se puede ocasionar una alteración o un 
desequilibrio del sistema consumidor:

Figura 2. El desequilibrio entre cliente y empresa en el consumo
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Fuente: elaboración propia. 

En la actualidad, las compras son una actividad ligada al desarrollo socioeconómico 
que permite que una gran cantidad de productos estén al alcance de todos (Arévalo, 
Durán y Navarro, 2018), lo que ocasiona un continuo proceso de feedback y de 
seguimiento de la calidad alimenticia del consumidor. Por ello, dentro del marco 
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normativo y legal de colombia se da primacía a su protección total y a la atención 
de sucesos que afectan las necesidades y la calidad de vida de los consumidores. Es 
evidente que los derechos del consumidor no se omiten en la legislación comercial 
y productiva, de hecho, independientemente de su objeto social las empresas deben 
cumplir con los requisitos mínimos de calidad y las estrategias funcionales para 
satisfacer las necesidades del público. En conclusión, la sociedad del consumo tiene 
carácter poliédrico, es decir, en ella se da una determinada conjunción de preten-
siones, intereses y situaciones de orden sustancial (valor agregado colaborativo).

Figura 3. Prospectiva en la sociedad de consumo en colombia
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Fuente: elaboración propia.

Como se puede ver en la figura 3, de acuerdo con la caracterización de los bienes 
representativos de la canasta familiar, se requiere de la calidad mínima del producto 
desde el primer nivel (derecho del consumidor). Esta se hace manifiesta en unas es-
pecificaciones objetivas que incluyen el componente de salud, variedad y flexibilidad 
de compra, las cuales contribuyen a la sostenibilidad económica y tecnológica. Todo 
esto se da apoyado de un tercer nivel que destaca el proteccionismo como elemento 
clave para promover la igualdad en todo el sistema organizacional (producción y 
comercialización).
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Figura 4. Expectativas en el proceso de compra
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Fuente: elaboración propia.

Proceso de compra

Al hablar del proceso de compra (figura 4), la mayoría imagina al cliente como único 
actor, sin tener en cuenta los diferentes representantes que hacen parte del proceso 
desde que se identifica la necesidad existente hasta el consumo y la satisfacción. 
Sin embargo, cabe aclarar que los diferentes actores pueden variar dependiendo 
del tipo de producto y, en algunos casos, pueden desempeñar varios roles dentro 
del mismo proceso.
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Figura 5. Flujo del proceso de compra

1 2 3

6 5

7 8

4

Identi�ca la necesidad

Aprueba la compra
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Realiza sugerencias Decide la elaboración

Asocia el producto
a su necesidad Se ofrece al mercado

Fuente: elaboración propia.

Para precisar el proceso de compra, se debe profundizar la última etapa, a saber, el 
uso o consumo del activo tangible o intangible; en ella se requiere utilizar o gastar un 
producto, un bien o un servicio para atender una necesidad primaria o secundaria. 
De lo anterior, se infiere que el consumo es la fase final del proceso productivo, 
donde el bien obtenido es capaz de servir de utilidad al consumidor (Montes, 2010). 
Por lo cual, podemos deducir que las prácticas de consumo se encuentran unidas 
a los comportamientos, es decir, a la dinámica interna y externa del individuo 
originada por la interacción con el mercado. En este sentido, el comportamiento 
del consumidor se puntualiza como el proceso de buscar, evaluar, adquirir y usar 
bienes y servicios que generan una retroalimentación con la marca (Molero, Rivera 
C. y Rivera, 2009 citado en Guzmán, 2015).

Por último, se declara que el consumo es una necesidad de los individuos a tal 
grado que se estableció como regla socioeconómica que el consumo es base del 
crecimiento y, por tanto, un fuerte e irrenunciable sostén del desarrollo humano 
(Lara, 2009).





Marco teórico

Conforme a la revisión documental, se propone la integración de diferentes teorías 
y modelos que permiten hacer énfasis en los factores determinantes del consumo 
y del comportamiento de la canasta familiar.

En la teoría económica, Molero, Rivera C. y Rivera (2009) sostienen que el con-
sumidor es la base de los ingresos de las compañías. Por otra parte, según Borrás 
(2004), de la teoría de keynes se deduce que el poder del consumidor existe en 
función de la renta y, por ello, sus preferencias se establecen de acuerdo con los 
precios (citado en Guzmán, 2015).

En este orden de ideas, es importante prestar atención a los principales aportes de 
la teoría de la inflación, pues esta es un factor que puede afectar la estabilidad de 
precios de la canasta familiar. La inflación no se genera por exceso de demanda, 
sino por una limitación en la oferta de bienes y servicios que se produce por las 
fallas en la estructura económica como, por ejemplo, la inestabilidad de los ingresos 
públicos, la rigidez a la disminución de la inversión pública, la inequitativa distri-
bución de la tierra, el ineficiente aprovechamiento de la agricultura, la existencia 
de monopolios y oligopolios, la deficiente dotación, la baja calidad de los factores 
de producción, la escasa diversificación de las exportaciones, la inestabilidad so-
cial y económica, entre otros factores (Tarapuez, 2017). Desde otra perspectiva, 

T E O R Í A S  Y  M O D E LO S
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existen diferentes tipos de inflaciones que dependen de las situaciones vivenciales 
del territorio y del mercado (ver figura 6).

Figura 6. Teorías de la inflación

Inflación de demanda
Se produce como 
consecuencia de que el 
poder de compra de la 
sociedad es mayor que la 
oferta o capacidad de 
producción de la economía.

Inflación inercial
Se genera siempre que la 
inflación actual dependerá 
de la inercia inflacionaria 
proveniente de períodos 
anteriores determinados.

Inflación estructural
La causa de la inflación en 
este caso no se encuentra el 
desequilibrio ante la 
demanda y la oferta global, 
sino en desajustes 
sectoriales que afecten a 
bienes determinados.

Inflación de costos
Esta inflación surge como 
consecuencia de la presión que 
ejercen ciertos sectores 
empresarios, obreros o el sector 
público, que tienen algún poder 
en la determinación de sus 
precios para mejorar su posición 
en la distribución del ingreso.

Inflación con estancamiento
Supone una subida notable y 
sostenida de los precios, junto con 
el aumento progresivo de los 
niveles de para, es decir, un 
empeoramiento simultáneo de 
los niveles de para y de la tasa de 
inflación.

Tipos de 
inflación

Fuente: adoptado de Gutiérrez y Zurita (2006).

Modelo de comportamiento de compra de los consumidores:  
el paradigma de P. S. Raju

En su interés por desarrollar un modelo que permitiera estudiar el comportamiento 
de los consumidores en los mercados globales, específicamente de los países del 
tercer mundo y de Europa del Este, Raju (1995) desarrolla el marco conocido como 
el paradigma a-b-c-d (por sus siglas en inglés access, buying behavior, consumption 
characteristics and disposal), el cual proporciona una estructura para el estudio del 
comportamiento de los consumidores en todas las culturas. El paradigma propuesto 
utiliza cuatro etapas secuenciales para representar los procesos de compra y con-
sumo dentro de cualquier cultura. Estas cuatro etapas son acceso, comportamiento 
de compra, características de consumo y desecho. La comprensión profunda de cada 
etapa es esencial para el vendedor global, ya que la eficacia general de la función de 
marketing depende de que las cuatro etapas se faciliten dentro de cualquier cultura.
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Un análisis detallado de las cuatro fases se presenta en la figura 7:

Figura 7. Modelo de comportamiento de compra de los 
 consumidores: el paradigma de P. S. Raju

La mayoría de los países, incluidos los países en 
desarrollo, se están volviendo más conscientes del 
medio ambiente y se están alejando de los produc-

tos desechables. Por lo tanto, los comerciantes 
necesitan diseñar sistemas que faciliten la elimina-
ción segura, el reciclaje, la reventa o la re manufac-

turación de los productos.

El primer paso en el 
marketing global es 

proporcionar acceso al 
producto/servicio a los 

consumidores dentro de 
una cultura. El acceso se 

re�ere tanto al acceso 
físico como al acceso 

económico.

Abarca todos los factores que 
in�uyen en la toma de decisiones y 
la elección dentro de una cultura. 
Ejemplos de estos factores son las 

percepciones, las actitudes y las 
respuestas de los consumidores.

Los productos/servicios 
especí�cos que se compran 

y consumen pueden ser 
diferentes en cada cultura. 

La orientación cultural 
(tradicional versus moder-

na) y la distribución de 
clases sociales, entre otros 
factores, determinarán los 

patrones de consumo 
dentro de una cultura.

Acceso

Comportamiento
de compra

Desecho

Características
de consumo

Fuente: elaboración propia. a partir de Raju (1995).

La teoría de la preferencia revelada

Cuando Paul Samuelson formuló la teoría de la preferencia revelada se propuso 
proporcionar teoremas empíricamente significativos sobre el comportamiento del 
consumidor, con esto demostró que el comportamiento de la demanda debe satis-
facer ciertos requisitos de consistencia, los cuales son conocidos como los axiomas 
de la preferencia revelada y, a su vez, permiten comprobar la validez empírica de 
la teoría (Sippel, 1995).

El trabajo de Samuelson con la teoría de la preferencia revelada ha sido una cuestión 
controvertida. Para algunos, la preferencia revelada es un marco alternativo para 
el análisis de la elección del consumidor, un reemplazo de la teoría de la elección 
del consumidor. Para otros, la preferencia revelada, más que un sustituto de la 
teoría de la utilidad ordinal, es un complemento o, en otras palabras, simplemente 
una forma diferente, formalmente equivalente, de expresar la teoría estándar. De 
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acuerdo con Rafffo (2005), la teoría de la preferencia revelada es un enfoque teórico 
de la microeconomía ortodoxa que explica la manera como los agentes económicos 
toman decisiones de consumo en el seno de sociedades mercantiles típicamente 
capitalistas.

Por otro lado, Wade Hands (2014) argumenta que la preferencia revelada no es 
una sola teoría, sino un amplio programa de investigación, es decir, una familia 
de teorías con algunas características compartidas y con una serie de diferencias 
notables. Una familia que contiene varios miembros con diferentes percepciones 
conceptuales, estructuras teóricas y aplicaciones paradigmáticas y que a la vez 
cuentan con un parecido que los diferencian de otros marcos para predecir y 
explicar el comportamiento individual, tanto dentro como fuera de la economía 
(Wade Hands, 2013). La idea clave de la preferencia revelada es que, si un agente 
elige a sobre b cuando ambos están disponibles (se revela que a prefiere a b), un 
comportamiento consistente requiere que b sea elegido solo si a no está disponible. 
Este mismo autor, presenta una interpretación que llamó “teoría contemporánea de 
la preferencia revelada”, en ella ve la preferencia revelada no solo como equivalente 
a la teoría de la utilidad ordinal, sino también incorporada a la teoría de la elección.

Se debe rescatar que el verdadero aporte del trabajo de Samuelson reside en la 
vinculación de la coherencia de la preferencia revelada con la herramienta más 
divulgada del pensamiento económico moderno: la ley de la demanda. Por esta 
razón, la teoría de preferencias reveladas abrió para la teoría microeconómica un 
horizonte alternativo para explicar la conducta y las preferencias del consumidor 
(Romero, 2014).

Modelo de toma de decisiones del consumidor

El consumidor tendrá que asumir un proceso de decisión durante una compra y, 
en ella, la alternativa dependerá de una base emocional que se asienta un estado de 
ánimo y en el sentimiento (inclinación) sobre el bien. Lo anterior no quiere decir 
que las decisiones emocionales no sean racionales, por el contrario, la objetividad 
y el curso de acción se determinan cuando se responde cuándo, dónde y cómo se 
hará la compra y en su concepción del insumo (reconocimiento y la utilidad del 
bien) (Schiffman y Kanuk, 2005).



Teorías y modelos 11  

Fi
gu

ra
 8.

 M
od

el
o d

e t
om

a d
el

 co
ns

um
id

or

En
tr

ad
a

Pr
oc

es
o

Sa
lid

a

Es
fu

er
zo

s 
de

m
ar

ke
tin

g
de

 la
 e

m
pr

es
a

Pr
od

uc
to

Pr
om

oc
ió

n

Pr
ec

io
s

Ca
na

le
s 

de
di

st
ri

bu
ci

ón

A
m

bi
en

te
 

so
ci

oc
ul

tu
ra

l

Fa
m

ili
a

G
ru

po
s 

de
 re

fe
re

nc
ia

Fu
en

te
s

Cl
as

e 
so

ci
al

Cu
ltu

ra
 y

 s
ub

cu
ltu

ra

In
flu

en
ci

as
 e

xt
er

na
s

To
m

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s

de
l c

on
su

m
id

or

Comportamiento posterior
a la decisión

Ca
m

po
 s

ic
ol

óg
ic

o

M
ot

iv
ac

ió
n

A
pr

en
di

za
je

Pe
rs

on
al

id
ad

A
ct

itu
de

s

Re
co

no
ci

m
ie

nt
o 

de
 la

 n
ec

es
id

ad

Bú
sq

ue
da

 a
nt

es
de

 la
 c

om
pr

a

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e
al

te
rn

at
iv

as

Co
m

pr
a

Pr
ue

ba

Co
m

pr
a 

re
pe

tid
a

Ev
al

ua
ci

ón

Ev
al

ua
ci

ón
 d

e
pr

ev
ee

do
re

s

Ex
pe

ri
en

ci
a

Fu
en

te
: a

da
pt

ad
o d

e s
ch

iff
m

an
 y 

ka
nu

k (
20

05
).



Comportamiento de la Canasta familiar en la dinámiCa ComerCial de los supermerCados12  

Teoría de los animal spirits en la economía

Fue keynes quien incorporó en la teoría económica la expresión animal spirits, 
lo hizo para hacer alusión al optimismo espontáneo cuando no es posible un 
cálculo racional. Este constructo se ha venido utilizando tanto en formulaciones 
microeconómicas como macroeconómicas y se traduce al español de forma literal 
como “espíritus animales”. Esta expresión cuenta con múltiples sentidos: bases no 
racionales de la conducta, impulsos primarios o incluso, salvajismo (Fornero, 2010).

De acuerdo con este mismo autor, la expresión se actualiza en el 2009 con el libro 
Animal Spirits: How Human Psychology Drives The Economy, and Why It Matters 
for Global Capitalism de George A. Akerlof (economista norteamericano, profesor 
de la Universidad de Berkeley y ganador del premio nobel de economía en el 2001) 
y por Robert J. Shiller (economista norteamericano, profesor de la Universidad de 
Yale y Fellow del Yale International Center for Finance). Los autores señalan que 
el animal spirits se basa en un campo emergente llamado economía del compor-
tamiento, este describe cómo funciona realmente la economía cuando la gente es 
realmente humana, es decir, poseída por espíritus animales cuyas motivaciones no 
económicas (ideas, impulsos, miedos, esperanzas, manías, pánicos, en resumen o 
emociones) son las que dan forma a las elecciones individuales y colectivas en el 
mercado (Andrews, 2009).

En este libro los autores argumentan que la economía no es guiada únicamente por 
motivos racionales, sino que también intervienen motivaciones no económicas e 
irracionales. Así, se identifican y describen cinco espíritus animales y el modo en 
que afectan las decisiones económicas: la confianza, la justicia, la corrupción, la 
ilusión monetaria y las historias de la tradición oral (Fuentes, 2010). Así mismo, 
describen cómo influyen estos cinco espíritus animales en las decisiones económi-
cas. Además, sostienen que la macroeconomía moderna es incapaz de responder 
a algunas preguntas esenciales que van desde ¿Por qué las economías de mercado 
caen en la depresión? Hasta ¿Por qué la pobreza se ha arraigado durante tantas 
generaciones entre las minorías más desfavorecidas (afroamericanos y latinos en 
los estados unidos)? Según Akerlof y Shiller, todas estas preguntas pueden ser 
respondidas fácilmente una vez los economistas tengan en cuenta de forma ade-
cuada el papel de las emociones, los límites estructurales de la cognición humana, 
la interacción entre el comportamiento individual, grupal y el papel de las historias 
compartidas en la coordinación de las aparentemente dispares elecciones de los 
agentes económicos (Andrews, 2009).

Teoría del nudge

Desde que Thaler y Sunstein publicaron su influyente libro Un pequeño empujón (A 
Little Nudge), han contado con grandes adeptos, pero, al mismo tiempo han reci-
bido fuertes críticas de parte de sus opositores. Su obra incorpora un movimiento 
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denominado paternalismo libertario, término con el que eran conscientes de que 
contarían con muchas simpatías, ya que las dos palabras son disuasorias y están 
cargadas de estereotipos de la cultura y de las políticas populares que las hacen 
poco atractivas para mucha gente. Según los autores, el aspecto libertario radica 
en la convicción de que, en general, las personas deben ser libres para hacer lo que 
desean y, por otra parte, el aspecto paternalista radica en que es legítimo que los 
arquitectos de las decisiones traten de influir en la conducta de la gente para hacer 
su vida más larga, más sana y mejor (Thaler y Sunstein, 2009).

El concepto de Nudge se refiere a un pequeño empujón, es decir, consiste en esti-
mular cualquier aspecto de la arquitectura de la toma de decisiones que modifica la 
conducta de las personas de una manera predecible sin prohibir ninguna opción ni 
cambiar de forma significativa sus incentivos económicos (Sunstein y Thaler, 2009). 
Según los autores, dicho constructo consiste en estructurar el contexto, el marco, las 
opciones y la denominada arquitectura de la decisión con el fin de “empujar” a las 
personas hacia una dirección predecible que mejore su propio bienestar, pero, sin 
proscribir ni ordenar autoritariamente ninguna opción en particular (Monroy, 2017).

Thaler y Sunstein (2009) describen un empujón como la aplicación de los conoci-
mientos de la economía del comportamiento en la política gubernamental como un 
sustituto de las intervenciones coercitivas más convencionales como la regulación 
de mando y control. Esto hace que su trabajo se sitúe en la literatura más amplia 
sobre gobernanza que se interesa por instrumentos nuevos e innovadores que tratan 
de dirigir el comportamiento humano hacia los fines deseados (Van der Keijden 
y Kosters, 2015). En tal sentido, los empujones están direccionados a mejorar las 
decisiones de las personas. Incluso cuando hay presencia de los sesgos cognitivos 
en sus procesos decisorios, los pequeños empujones deben estar inevitablemente 
dirigidos a mejorar las posibilidades de las personas tomando decisiones individual 
y socialmente convenientes (Silva, 2018).

Finalmente, Thaler explica cómo las pequeñas intervenciones pueden alentar a los 
individuos a tomar decisiones diferentes, sin embargo, estas intervenciones pueden 
ser manipuladas en detrimento de los individuos. Junto con Sunstein, sostienen que 
si se sabe cómo piensa la gente, se puede facilitar la elección de lo que es mejor para 
ellos, sus familias y la sociedad, con lo cual el concepto es un cambio de política 
relativamente sutil que alienta a las personas a tomar decisiones que redundan en 
su propio interés (Buheji, 2018).





Figura 9. Contexto de los antecedentes históricos 
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Contexto internacional

En el contexto internacional la canasta familiar aparece por primera vez como una 
idea del químico inglés Seebohm Rowntree, quien construyó en 1902 una canasta 
integrada por diferentes clases de productos que apuntaban a satisfacer las necesi-
dades de los consumidores. Sin embargo, con el paso del tiempo el comportamiento 
de la canasta familiar ha ido en constante evolución teniendo en cuenta las necesi-
dades, tendencias, gustos y demás factores que inciden en el consumo de la misma; 
esto ha significado incluir otra clase de productos además de los relacionados con 
la alimentación y la higiene (Suplewiche y Suárez, 2012).

Años después, otros investigadores diseñaron canastas en las que se incluían as-
pectos de esparcimiento, cultura y educación, entre otros. En consideración de 
lo mencionado, es importante aclarar que la canasta básica tiende a actualizarse 
partiendo de los avances en su ponderación o en la aparición o desaparición de 
algunos de sus componentes, es decir, debido a cambios tecnológicos, desarrollo y 
mejora de atributos a los bienes y servicios, o bien a la evolución del ingreso fami-
liar y los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores (Palacios, 2019).

Actualmente, los países han presentado una condición y percepción histórica dife-
rente sobre la canasta familiar; de igual modo, en el escenario mundial, las políticas 
públicas (precios, inflación, salario, entre otros) ocasionan que los productos tengan 
un valor adquisitivo alto o bajo en comparación a otros.

Contexto nacional

En Colombia, los orígenes de la canasta familiar se remontan para la década del 
90 cuando se estableció un listado inferior a 198 bienes y servicios entre los que se 
encuentran los telegramas y las máquinas de coser. Para 1979, el listado de bienes 
de la canasta familiar aumentó y llegó a conformarse por 252 artículos incluyendo 
algunos de aseo para el hogar. Diez años más tarde, la lista se redujo a 195 artículos 
y se incluyeron algunos productos de tecnología como el alquiler de video cintas 
(Pinilla, 2016). Nuevamente en 1998 la canasta familiar tuvo cambios y su lista 
sumó un total de 405 bienes que incluían otro producto novedoso para la época, 
a saber, el disquete (Arango, 2019).
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Figura 10. Definiciones relacionadas con la canasta familiar

Canasta familiar
Está conformada por los bienes y 
servicios que son indispensables para 
satisfacer las necesidades de las perso-
nas que conforman un hogar.

Desde 1954, cuando la entidad realizó 
por primera vez la medición de índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

El IPC es una medida del cambio (varia-
ción), en el precio de bienes y servicios 
representativas del consumo de los 
hogares del país conocido como 
canasta.

Fuente: Adaptada a partir de Departamento Nacional de Estadística (2019).

Para el 2008, la canasta familiar en colombia sumaba 441 productos, entre ellos 
servicios de internet y planes telefónicos de celular. Diez años después, este listado 
de gastos de los ciudadanos colombianos incluía servicios de streaming como 
netflix, hbo y amazon, además de varios alimentos que se encuentran en la 
categoría de saludables. Un punto importante para resaltar es que los collares y las 
jaulas para mascotas ya hacen parte del presupuesto de los colombianos y, según 
datos del periódico el tiempo, en el 2017 el mercado de las mascotas representó $3 
billones (Pinilla, 2016).

Tal como lo plantea el conpes (2008) citado por Bozón (2014), la estabilidad de la 
canasta familiar está directamente relacionada con ciertos factores que la afectan 
directamente como la variación climática, la variabilidad de precios, la capacidad 
tecnológica, la disponibilidad de tierra cultivable, el nivel de ingresos y la situación 
social.

Esta canasta se define con cada uno de sus productos a partir de la Encuesta 
Nacional de Presupuesto de los Hogares (enph) que el dane realiza cada 10 años. 
La última encuesta se realizó entre julio del 2016 y julio del 2017. La utilidad del 
ipc mide los cambios de precios de los bienes y servicios que conforman la ca-
nasta y, a partir de la inflación, comparar la economía colombiana con la de otros 
países y entender la evolución de la situación económica del país y proyectarla 
(Departamento Nacional de Estadística, 2019).
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La canasta de bienes y servicios se organiza en doce divisiones de gastos:

Figura 11. Organización de la canasta familiar

Alimentos  y 
bebidas no
 alcohólicas

Pendas de vestir
y calzado

Alojamiento, agua,
electricidad, gas y
otros combustibles

Muebles y artículos para
el hogar y conservación
ordinaria de la vivienda

Transporte Información y
comunicación

Recreación 
y cultura

Restaurantes
y hotel

Bienes y servicios
diversos

Educación

Salud

Bebidas  alcohólicas
y tabaco1 2

5 6

7 8

11 12

43

109

Fuente: gráfica construida a partir del Departamento Nacional de Estadística (2019).
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En la tabla anterior se analiza el comportamiento del ipc para el 2019, además se 
ofrece una valoración mensual correspondiente a las ciudades principales del país 
frente a los bienes y servicios de la canasta familiar. Se deduce que cali y popayán 
presentan la mayor cifra en cuanto al consumo de alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, por otra parte, en el consumo de bienes y servicios diversos, Popayán y Bogotá 
representan el mayor índice de adquisición.

Desde otra perspectiva, las ciudades con menor índice sobre el consumo alimentos 
y bebidas no alcohólicas son Manizales y Valledupar; con relación a prendas de 
vestir y calzado, muchas ciudades del país presentan una variación negativa frente 
a dichos bienes.

Contexto local

Ocaña está situada a 8º 14’ 15” latitud norte y 73º 2’ 26” longitud oeste y su altura 
sobre el nivel del mar es de 1.202 m. La superficie del municipio es 460 km², los 
cuales representan el 2,2 % del departamento. La provincia de Ocaña tiene un área 
de 8.602 km², posee una altura máxima de 2.065 m sobre el nivel del mar y una 
mínima de 761 m sobre el nivel del mar (Alcaldía Municipal de Ocaña, 2019)

Figura 13. División político-administrativa diseñado por pbot (2015).

Fuente: gráfica presentada en Alcaldía Municipal de Ocaña (2019).
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En el municipio de Ocaña, Norte de Santander, el comportamiento de la canasta 
familiar lo mide el dane y constituye el mismo listado de los productos a nivel na-
cional, sin embargo, a la fecha no existen estudios académicos que realicen análisis 
sobre los índices de consumo de los mismos y, además, es la cámara de comercio 
quien ha realizado informes sobre el comportamiento económico de la región.

El último informe fue realizado en el 2016. Este informe relaciona el valor factu-
rado por supermercados, el cual ascendió ($4.372 Millones). Los productos como 
ropa y vestuario ($728 millones) fueron los que más facturaron para el 2015. Los 
supermercados presentaron un incremento normal de un 10 % con respecto al 2014, 
presentando la tasa más representativa del mercado y ocupando aproximadamente 
un 56 % del total facturado. Así mismo, se evidencia el incremento de estableci-
mientos de comercio de este sector que han optado por recibir dinero plástico como 
estrategias de ventas (Cámara de Comercio de Ocaña, 2016).



La investigación de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo orientó el pro-
ceso científico, reconociendo las características y el comportamiento de la canasta 
familiar básica en el municipio de Ocaña. Asimismo, el método desarrollado es 
cuantitativo porque se fundamenta en la medición de las características de los 
fenómenos sociales, lo que supone derivar de un marco conceptual pertinente 
al problema analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 
variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y nor-
malizar resultados (Bernal, 2010).

Para tener una aproximación sobre la participación de los supermercados en la 
dinámica comercial de acuerdo a las condiciones y comportamiento de la demanda 
y de los cambios del macroeconómicos para el 2019, se hace necesario la revisión 
econométrica de acuerdo con los dos siguientes modelos:

Método de fijación de precios basados en la demanda

Se induce la evaluación de demanda como una función donde el precio y los costos 
son conocidos, dichas variables se estudian desde las siguientes ventajas establecidas 
en Espinosa (2015):

• Ventajas del análisis marginalista: analizar el comportamiento del consu-
midor y su efecto en el sistema de fijación de precios.

• Desventajas del análisis marginalista: evaluar y determinar otras variables 
que influyen en la decisión de compra de los consumidores (variación de 
precios de competidores, legislación, entre otros). La elasticidad al precio 
de la demanda no permanece constante en el tiempo.

M E TO D O LO G Í A
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Modelo de Niscosia

El modelo de Nicosia es descrito por Rivera, Arellano y Molero (citado en Guzmán, 
2015) y permite que la determinación de variables se reconozca desde cuatro 
campos:

• Campo 1. Flujo de información recibido entre empresa y cliente.
• Campo 2. Actitud del consumidor: búsqueda de información y de compra 

en otra organización según cambios o procesos de la administración.
• Campo 3. Acciones del consumidor: factores de compra y decisiones de 

compra.
• Campo 4. Experiencia del consumidor: retroalimentación del producto, 

servicio y mercado.

Es claro que con el método de muestreo no probabilístico por conveniencia, la 
muestra estuvo conformada por los supermercados ubicados en el municipio de 
Ocaña y tuvo en cuenta los siguientes criterios:

Figura 14. Criterios de selección de muestra

Dispuestos a dar
información

Con más de
2 empleados

Registrados en
cámara de
comercio

Más de 3 años 
de funcionamiento

Fuente: elaboración propia.
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Para ello, se socializó la técnica de la encuesta con preguntas cerradas a 15 empre-
sarios o gerentes de los supermercados de Ocaña. El instrumento relacionó dos 
dimensiones principales con sus respectivas variables:

Tabla 2. Operacionalización de variables según modelo econométrico

Modelo econométrico Dimensión Variables

Modelo Niscosia

Flujo de información
Factores que afectan la 
adquisición de la canasta 
familiar.

Preferencias de los bienes
Forma de adquirir el pro-
ducto
Factores de incidencia en la 
compra
Comportamientos de la 
canasta familiar

Método de fijación de 
precios basados en la de-
manda: ventaja y desventaja 
marginalista.

Análisis del comporta-
miento: dinámica de la 
canasta familiar.

Orden público
Infraestructura vial
Variación de precios de 
competidores
Legislación e informalidad

Nota. Presenta información sobre las dimensiones y variables sujetas de investi-
gación.

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, para la presentación de resultados se apropió el diseño de tablas y fi-
guras en barra para facilitar la construcción y socialización de los datos relevantes 
del estudio y los análisis cualitativos.





Bienes de mayor adquisición de la canasta familiar en el 
municipio de Ocaña, Norte de Santander

Figura 15. Bienes de mayor adquisición de la canasta familiar en el municipio 

Fuente: elaboración propia.

R E S U LTA D O S . 
CO M P O R TA M I E N TO  D E 

CO N S U M O  E N  L A  C I U D A D 
D E  O C A Ñ A ,  N O R T E  D E 

S A N TA N D E R
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El primer aspecto de análisis en el presente estudio es la identificación de los bie-
nes de mayor adquisición de la lista que integra algunos productos de la canasta 
familiar en el municipio de Ocaña a partir de la percepción de los propietarios o 
administradores de los supermercados.

Tabla 3. Participación según los días de la semana en la  
adquisición de bienes de la canasta familiar

Frecuencia Porcentaje
Alta 

partici-
pación

Poca 
partici-
pación

Ninguna 
partici-
pación

Total
Alta 

partici-
pación

Poca 
partici-
pación

Ninguna 
partici-
pación

Total %

Lunes 11 4 0 15 73 27 0 100 

Martes 2 13 0 15 13 87 0 100 

Miércoles 4 11 0 15 27 73 0 100 

Jueves 5 10 0 15 33 67 0 100 

Viernes 12 3 0 15 80 20 0 100 

Sábado 15 0 0 15 100 0 0 100 

Domingo 15 0 0 15 100 0 0 100 

Nota. La tabla presenta la relación entre el consumo de bienes y los días de la semana.

Fuente: elaboración propia.

Figura 16. Participación de los clientes según los días de la semana  
en la adquisición de bienes de la canasta familiar
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Fuente: elaboración propia.

Con relación a los datos obtenidos, a partir de los niveles de participación del 
cliente para adquirir los bienes de la canasta familiar se induce que existe una 
elevación de alta participación (100 %) los días viernes, sábado y domingo. Desde 
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otra perspectiva, el día jueves tiene menor participación por los consumidores, 
es decir, los clientes acuden poco a los supermercados para la adquisición de los 
bienes de la canasta familiar.

Teniendo en cuenta lo anterior y bajo los parámetros de compra y ventas durante 
los últimos tres meses, se presentan las características o atributos de los productos 
de la canasta familiar de mayor adquisición por el cliente. A continuación, la tabla 
4 y figura 14 permiten concluir lo siguiente:

Tabla 4. Adquisición de productos según su presentación

Frecuencia Porcentaje

Mucho Poco Nada Total Mucho Poco Nada Total 

Gramos 10 5 0 15 67 33 0 100  %

Kilos 15 0 0< 15 100 0 0 100  %

Litros 10 5 0 15 67 33 0 100  %

Conservados 8 7 0 15 53 47 0 100  %

Naturales (frutas/verduras) 15 0 0 15 100 0 0 100  %

Nota. La tabla presenta la relación de adquisición de productos según su presen-
tación.

Fuente: elaboración propia.

Figura 17. Dinámica de compras durante el último trimestre
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Fuente: elaboración propia.

Luego de aplicada y procesada la encuesta se logra determinar que por lo general 
los consumidores adquieren los productos de la canasta familiar en kilos de acuerdo 
con el 100 % de los consultados. En una misma proporción, se considera que las 
frutas o verduras (mercancías naturales) son demandadas continuamente por los 
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mismos. Seguidamente, según los aportes obtenidos de los empresarios, se induce 
que en menor proporción se encuentran los productos que se venden por gramos 
y los conservados, en razón de la constante competencia y el ingreso de nuevos 
almacenes.

Ahora bien, sobre los resultados arrojados de la encuesta, se tiene en cuenta las 
percepciones y procesos de evaluación que identifica el empresario con relación a 
las exigencias e interés del cliente:

Tabla 5. Factores que inciden en la adquisición de bienes

Frecuencia Porcentaje 
Precio 1 17 

Calidad 2 13 
Calidad - precio 4 27 

Promociones 3 20 
Todas 5 33 
Total 15 100 

Nota. La tabla presenta los factores que inciden en la adquisición de bienes

Fuente: elaboración propia. 

Figura 18. Factores que inciden en la adquisición de los bienes de la canasta familiar

7%

13%

20%

27%

33%

Precio Calidad Promociones Calidad - Precio Todos

Fuente: elaboración propia.

En general, las expectativas del consumidor frente al producto pueden ser muchas, 
desde la mirada emocional o la concepción económica. Muestra de esto es que, 
con base en sus diferentes métodos empíricos de seguimiento, los empresarios se-
ñalan que todos los factores en mención inciden y varían según la temporada, las 
promociones y las alteraciones del precio especialmente. No obstante, la calidad y 
el coste son los parámetros de alta prioridad por parte del cliente en el momento 
de comprar un producto o servicio.
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Figura 19. Preferencias en consumo de los productos de la canasta familiar
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Fuente: elaboración propia.

A partir de los planteamientos investigativos, se concluye que los bienes que han 
tenido un alto consumo en la canasta familiar en el municipio de Ocaña son los 
huevos (53 %), seguidamente, las legumbres y hortalizas (21 %), los aceites y las 
verduras y frutas con un 20 %. La razón de esta distribución de porcentajes, de 
acuerdo con las razones que dan los encuestados, es que la caja de huevos es más 
económica y rentable, de igual forma, es un bien sustituto de la carne. A partir de lo 
anterior, se sustenta que los productos primarios aumentan porque son necesarios 
para la alimentación, por tal motivo, los supermercados priorizan y destacan su 
oferta de los mismos, ya que su nicho de mercado es población de estrato 1 y 2.
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Desde un panorama diferente, se observa que los productos de lácteos y los útiles 
de aseo han presentado una disminución, eventualidad que nace de la participación 
continua de diferentes almacenes de cadena que ofertan los productos a precios más 
bajos. Finalmente, ciertos elementos de la canasta se mantienen estables porque 
son funcionales a las necesidades alimentarias de las familias, es decir, son vitales 
y necesarios en la preparación de las comidas.

Productos con mayor precio de la canasta familiar
Figura 20. Productos de la canasta familiar 

Fuente: elaboración propia.

La determinación de precios es de vital importancia para llevar a cabo las opera-
ciones de intercambio de productos, a su vez, es un elemento fundamental para 
garantizar las utilidades de una compañía porque le sirve a esta para cubrir los 
costos de la mercancía vendida, absorber los gastos administrativos y de ventas 
y contribuir a la sostenibilidad del negocio procurando maximizar su utilidad 
(Guerrero, Hernández y Díaz, 2012). En esta oportunidad determinaremos qué 
productos presentan un alza en los precios.
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Tabla 7. Comportamiento de los precios de acuerdo  
con los principales productos de la canasta familiar

  Subió Estable Bajó Ns/nr Total Subió Estable Bajó Ns/nr Total
Hortalizas y legumbres 8 5 0 2 15 53 % 33 % 0 % 14 % 100 %
Papa 3 8 0 2 15 20 % 53 % 0 % 14 % 100 %
Plátano 10 3 0 2 15 67 % 20 % 0 % 13 % 100 %
Yuca 9 5 0 1 15 60 % 33 % 0 % 7 % 100 %
Café 2 13 0 0 15 13 % 87 % 0 % 0 % 100 %
Carne de res 8 6 0 1 15 53 % 40 % 0 % 7 % 100 %
Pollo 7 8 0 0 15 47 % 53 % 0 % 0 % 100 %
Carne de cerdo 3 12 0 0 15 20 % 80 % 0 % 0 % 100 %
Pan 1 14 0 0 15 7 % 93 % 0 % 0 % 100 %
Harina de trigo 8 7 0 0 15 53 % 47 % 0 % 0 % 100 %
Harina de promasa 9 6 0 0 15 60 % 40 % 0 % 0 % 100 %
Frutas 7 8 0 0 15 47 % 53 % 0 % 0 % 100 %
Productos de aseo 
personal 4 9 0 2 15 27 % 60 % 0 % 13 % 100 %

Lácteos 5 9 1 0 15 33 % 60 % 7 % 0 % 100 %
Pastas o espaguetis 1 14 0 0 15 7 % 93 % 0 % 0 % 100 %
Arroz 10 5 0 0 15 67 % 33 % 0 % 0 % 100 %
Avena y sus derivados 3 11 1 0 15 20 % 73 % 7 % 0 % 100 %
Trigo y sus derivados 2 13 0 0 15 13 % 87 % 0 % 0 % 100 %
Cereales y almidones 4 11 0 0 15 27 % 73 % 0 % 0 % 100 %
Azúcar 9 6 0 0 15 60 % 40 % 0 % 0 % 100 %
Sal 1 14 0 0 15 7 % 93 % 0 % 0 % 100 %
Huevos 7 8 0 0 15 47 % 53 % 0 % 0 % 100 %
Gaseosas 1 14 0 0 15 7 % 93 % 0 % 0 % 100 %
Bebidas alcohólicas 0 15 0 1 15 0 % 100 % 0 % 7 % 100 %
Bebidas energizantes 2 13 0 0 15 13 % 87 % 0 % 0 % 100 %

Productos para el aseo 
de la casa 5 9 0 1 15 33 % 60 % 0 % 7 % 100 %

Otros productos 5 10 0 0 15 33 % 67 % 0 % 0 % 100 %

Nota. La tabla presenta el comportamiento de los precios de acuerdo a los princi-
pales productos de la canasta familiar.

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 21. Comportamiento de los productos de la canasta familiar según el precio
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Fuente: elaboración propia. 

Según los datos obtenidos en la investigación durante el último trimestre del 2019, 
las verduras, las pastas, la papa, el plátano y la yuca subieron de precio del mimo 
modo que otras carnes, mientras que las bebidas en general se mantuvieron en el 
mismo precio.

Por otra parte, a partir de las apreciaciones obtenidas por más del 60 % de los 
empresarios se induce que el arroz, la azúcar y las harinas presentan un aumento 
en los precios de venta durante los tres meses. Para terminar, los encuestados ex-
presan la preocupación por el alto costo que implica adquirir las frutas, verduras, 
legumbres, hortalizas, entre otros. Esto afecta las condiciones del mercado y genera 
una inflación que limita o impide mantener los mismos precios.
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Factores que afectan el precio de los productos de la 
canasta familiar desde la dinámica comercial

Figura 22. Consumidores de la canasta familiar

Fuente: elaboración propia.

Los consumidores, sin importar sus características demográficas o psicográficas 
(estrato social, sexo, edad, etc.), continuamente toman decisiones sobre qué consu-
mir para alimentarse, vestirse, transportarse y otras actividades donde seguramente 
la mejor elección depende de las acciones racionales y de la influencia de factores 
internos o externos (Reynolds, 2013). Por lo anterior, la investigación centra su aten-
ción en identificar las fuerzas que afectan el precio y adquisición de los productos 
de la canasta familiar. Por ende, se obtiene la siguiente información cuantitativa:

Tabla 8. Factores de la dinámica comercial que afectan la  
adquisición de productos de la canasta familiar

Frecuencia Porcentaje 

Variaciones climáticas 1 7 %

Informalidad 3 20 %

Problemas de infraes-
tructura vial 2 13 %

Alteración de orden 
público 1 7 %

Los altos costos de 
comercialización 2 13 %
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Frecuencia Porcentaje 

Crisis en los eslabones 
productivos 1 7 %

Todas 5 33 %

Total 15 100 %

Nota. La tabla presenta los factores de la dinámica comercial que afectan la adqui-
sición de productos de la canasta familiar.

Fuente: elaboración propia. 

Figura 23. Factores de la dinámica comercial que afectan los precios y la adquisición 
de los productos principales de la canasta familiar básica
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Fuente: elaboración propia. 

Los factores que afectan las condiciones para adquirir los productos de la canasta 
familiar son la informalidad, los altos costos de la comercialización de los productos, 
ocasionado por los problemas de infraestructura vial, las variaciones climáticas y las 
crisis en los eslabones productivos donde el campesinado y las comercializadoras 
consideran que se debe al poco apoyo del gobierno. Por otra parte, los empresarios 
consideran otros factores negativos como el orden público, la informalidad y el 
contrabando de productos generan en ocasiones pérdidas financieras en su ejer-
cicio empresarial y afectan directamente la asignación de precios al consumidor.
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Finalmente, los propietarios o administradores de los supermercados afirman que 
los precios varían según el ordenamiento jurídico nacional, ya que en ocasiones se 
ven obligados a subir precios o no adquirir ciertos bienes por motivos de pago de 
impuestos, aranceles y demás. Lo anterior genera un efecto negativo en la región, 
visible y difícil de exponer donde los productores prefieren no realizar la comercia-
lización de los productos porque aseguran pérdidas o por lo contrario no recuperan 
la inversión destinada al cultivo.



A partir del análisis de la estructura del consumo de la población de Ocaña, Norte 
de Santander se determinó que el comportamiento de los productos de la canasta 
familiar presenta variaciones positivas y negativas de gran importancia tanto para 
el empresario como para el cliente. De este modo, los precios y las frecuencias 
de adquisición no son tan desfavorables, lo que representa para el empresario un 
componente de éxito en la permanencia y sostenibilidad de actividad económica, 
es decir, supermercado.

La canasta familiar del municipio se ve afectada por diferentes factores externos 
que incrementan los costos y varían la cantidad de los productos o servicios que 
la conforman. Su comportamiento es similar al de los demás municipios del país 
debido a que comparte características similares como la dificultad de transporte 
por el mal estado de las vías; los cambios climáticos; los factores de orden público; 
las inconformidades manifestadas por los productores y comerciantes por el poco 
amparo y protección del Gobierno Nacional; y los cambios en el estilo de vida, de 
compra y de consumo que actualmente presentan la población ocañera debido a 
los cambios acelerados del siglo xxi.

A pesar de los relevantes resultados de la investigación, se identifica que existe 
una cultura distintiva en la localidad. La comunidad ocañera dedica tiempo al 
proceso de compra de los productos de la canasta familiar los fines de semana, de 
igual manera, los empresarios consideran que en el municipio existe una brecha 
amplia en el desarrollo productivo y comercial debido al deterioro de la infraes-
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tructura vial; esto origina altos costos y gastos en la obtención de ciertos bienes. 
De hecho, como afirman otras investigaciones, las alteraciones de orden público, 
las pocas asistencias técnicas, la ausencia de incentivos económicos y financieros 
para producir o vender y la informalidad no permiten que las ofertas y el tejido 
empresarial alcance el crecimiento esperado, por tal motivo, se encuentran débiles 
o en desventaja con relación a los grandes almacenes de cadena.

La canasta familiar se organiza de acuerdo con los recursos destinados de un hogar 
para la respectiva compra de estos, sin embargo, muchos hogares reconocen que la 
inflación no facilita incluir productos a su canasta y sienten que cada día se genera 
una línea de restricción frente a los productos secundarios. Por ello, la sociedad 
de consumo debe optimizar recursos y promover las compras en diferentes sitios, 
dejando de lado factores como la marca y las exigencias, específica con el fin de 
mantener o conservar productos que suplen un deseo o un gusto y que no sean de 
suma importancia.

Finalmente, el consumidor actual prioriza y tiene en cuenta los factores de calidad 
y precio del bien. Durante el proceso decisorio de compra, por otro lado, el precio y 
la frecuencia de compra es positiva sobre los productos como verduras, hortalizas, 
legumbres, frutas y huevos, contrario a lo que ocurre con las bebidas, las carnes, 
las harinas, el azúcar y el arroz, los cuales tienden a bajar su consumo por sus altos 
precios en comparación con su competencia o sus posibles sustitutos.
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