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Resumen

Introducción: la alimentación es un proceso que implica elementos socioculturales en un momen-
to histórico concreto. México se encuentra en un problema de salud generalizado de obesidad y 
enfermedades crónicas no transmisibles. Ante esto se han tomado medidas mediante políticas 
públicas que buscan disminuir los efectos del consumo de alimentos de alto valor energético, una 
de ellas es el etiquetado nutricional de los alimentos.
Desarrollo: como primer eje se desarrolla una reconstrucción sociohistórica en torno al etiquetado 
de alimentos en México como iniciativa que forma parte de una política pública internacional para 
presentar información nutricional para la selección y consumo de los alimentos. En un segundo 
momento se realiza un análisis desde un posicionamiento crítico sobre la implementación y el ejer-
cicio de las tomas de decisión del consumo de dichos productos, ya que está sujeta a una compleja 
red de factores socioculturales e individuales que determinan y son determinantes de los estilos y 
frecuencia de consumo de los productos.
Conclusiones: el nuevo etiquetado con información nutricional es una herramienta de informa-
ción para la selección en el consumo de alimentos para enfrentar el problema de sobrepeso y 
obesidad en México. Sin embargo, los hábitos y prácticas de alimentación responden a elementos 
socioculturales y económicos que están por arriba de los estilos de vida saludable y una cultura de 
prevención. Es necesario construir y promover una participación-acción comunitaria que potencie 
las herramientas como el etiquetado nutricional para hacer efectivos sus objetivos.

Abstract 

Introduction: Food is a process that carries implicit socio-cultural elements in a specific histo-
rical moment. The changes in the diet caused an increase in problems of obesity and Chronic 
Non-Communicable Diseases in Mexico. Measures have been taken through public policies that 
seek to reduce the effects of the consumption of foods with high energy value, one of them is the 
nutritional labeling of foods.
Development: As the first axis, a sociohistorical reconstruction is developed around food labeling 
in Mexico as an initiative that is part of an international public policy to present nutritional infor-
mation for the selection and consumption of food. In a second moment, an analysis is carried out 
from a critical position on the implementation and exercise of decision-making for the consump-
tion of said products, since it is subject to a complex network of sociocultural and individual factors 
that determine and are determinants of styles. and frequency of consumption of the products.
Conclusions: The new labeling with nutritional information is an information tool for the selection 
in food consumption to face the problem of overweight and obesity in Mexico. However, eating 
habits and practices respond to sociocultural and economic elements that are above healthy lifes-
tyles and a culture of prevention. It is necessary to build and promote community participation-ac-
tion that promotes tools such as nutritional labeling to make its objectives effective.
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Introducción

México presenta un proceso de desarrollo y cambios 
socioculturales acelerados, en gran medida, asociados a su 
incorporación a la comunidad económica internacional 
a partir de 1982. Dicho proceso se relaciona con tran-
siciones demográficas, epidemiológicas y nutricionales, 
que explican los cambios sucedidos en la cultura alimen-
taria de nuestro país. La implantación  del  neoliberalismo  
(1982-2018)  implicó  una serie  de  ajustes estructurales  
que  orientaron  el  desarrollo  de  las  acciones  políticas  
al  margen  de  una nueva  lógica  económica,  esto im-
pactó en aspectos y ámbitos como el de la alimentación 
y la dieta de los mexicanos, experimentado así un cambio 
en la estructura general de sus modelos alimentarios, lo 
cual está relacionado con el incremento de enfermeda-
des crónicas como la obesidad y diabetes.1 De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSA-
NUT) 2021,2 más del 70% de las muertes en adultos son 
por causa de las enfermedades cónicas no transmisibles 
(ECNT). Es evidente que la dieta, los hábitos de alimen-
tación y la activación física, han atravesado por cambios 
sustanciales, el consumo de energía (kilocalorías, kcal) per 
cápita se ha incrementado en 580 kcal/día a escala mun-
dial.3 El supuesto desarrollo económico, así como la im-
portación de patrones de alimentación, han impactado en 
la modificación del estilo de vida, y la dieta se ha visto 
subsumida por la transculturación alimentaria. A decir 
de Gómez y Velázquez:4 “La cultura es determinante en los 
comportamientos alimentarios y, consecuentemente, en el proceso sa-
lud-enfermedad de los individuos y de las comunidades” a lo que 
se atribuye el aumento del consumo de alimentos pro-
cesados densamente energéticos y al propio crecimiento 
económico del país, ya que se ha apreciado que más del 
58% de la energía total (kilocalorías) que consumen los 
mexicanos proviene de alimentos procesados.5 Por ello se 
han trazado diferentes estrategias para hacer frente a este 
problema de salud pública por el que atraviesa México, 
generando el uso del etiquetado nutrimental basado en 
las Guías Diarias de Alimentación implementado en 2014. 
A pesar de que hoy en día la mayoría de los productos 
previamente envasados tienen un etiquetado que incluye 
información nutrimental, se ha demostrado que, en al-
gunos casos, este tipo de estrategia no ha resultado útil 
para el fomento de la toma de decisiones alimentarias 
saludables,6 ya que existen causas subyacentes como los 
cambios en la dieta tradicional, la alta disponibilidad y ac-
cesibilidad de alimentos procesados, el alto consumo de 

bebidas endulzadas, la comida rápida, el marketing masivo 
de la comida chatarra y el estilo de vida sedentario, que 
derivan en múltiples patologías.5,7,8

Algunos archivos históricos evidencian que las auto-
ridades se ocuparon por codificar y proteger a los consu-
midores de las prácticas no correctas en el comercio de 
alimentos, una de las primeras fue el Codex Alimentarius 
Austriacus (1897-1911), y fue a partir de los años cincuen-
ta, a medida que surgía información sobre la alimenta-
ción, que se incorporó información acerca de la proce-
dencia del alimento, residuos de plaguicidas, aditivos, e, 
incluso, sobre los efectos nocivos de ciertas sustancias.9 
Los primeros modelos de etiquetado nutricional frontal 
se adoptaron a finales de los años 80, y posteriormente 
se desarrollaron diferentes modelos de etiquetado pro-
movidos como una nueva etapa en la reglamentación del 
etiquetado nutricional, fruto del desarrollo científico y de 
las iniciativas regulatorias. A nivel internacional se desa-
rrollaron diferentes modelos de etiquetado basados en las 
necesidades de cada país según su nivel educativo, las ba-
rreras de comunicación, los aspectos culturales y la nece-
sidad de entendimiento de la información según el grupo 
de consumidores. Existen varios modelos de etiquetado 
frontal de acuerdo con sus características generales:10

a) Interpretativos: proporcionan un juicio, opinión u
orientación sobre un alimento, sin información es-
pecífica.

b) Semi-interpretativos: proporcionan información sobre
un conjunto de nutrientes específicos y utilizan símbo-
los, descriptores cualitativos o colores para ayudar en la
comprensión.

c) No interpretativos: presentan información sobre un
conjunto de nutrientes, sin ningún tipo de juicio o ele-
mentos cualitativos para auxiliar en la interpretación de
la información.

d) Modelos híbridos: combinan atributos de los modelos
descritos.

Si bien el etiquetado responde a  la necesidad de ga-
rantizar la fácil lectura y comprensión del contenido de 
calorías y nutrimentos críticos en los alimentos6 con base 
científica para orientar sobre su consumo, no se ha lo-
grado impactar en el objetivo principal para el cual está 
propuesto: el consumo razonado de fuentes hipercalóri-
cas para evitar la obesidad y las ECNT,11 lo cual indica la 
complejidad con la que debe de analizarse este problema 
de salud pública, debido a que la responsabilidad no solo 
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recae en el consumidor, sino en los gobiernos y en la in-
dustria alimentaria, como principales actores en el proce-
so alimentario.

Como primer eje de análisis es necesario conocer 
los antecedentes y el proceso para la elaboración e im-
plementación de la política pública del etiquetado de los 
alimentos y conocer cuál es la norma oficial actual, pos-
teriormente se realiza un análisis desde una perspectiva 
crítica en relación con la expresión de esta política en el 
contexto mexicano a fin de resaltar los nudos críticos sus-
ceptibles de consideración en las nuevas actualizaciones.

Recorrido sociohistórico sobre las normas para el 
etiquetado de alimentos

En los años 70 del siglo pasado nace el concepto de 
seguridad alimentaria, basado en la producción y disponibili-
dad alimentaria a nivel global. Una década después, en los 
años 80, se incorpora a la discusión el concepto de acceso 
a los alimentos, y en la década de los 90 toma relevancia 
el tema de la inocuidad en los alimentos y se reafirma la 
seguridad alimentaria como un derecho humano.12

Fue así como en 1985 surge en México la Norma 
General para el Etiquetado de los Alimentos Envasados 
(CODEX STAN 1-1985),13 la cual contiene disposiciones 
sobre higiene de los alimentos, aditivos, residuos de pla-
guicidas y de medicamentos veterinarios, contaminantes 
y presentación, así como la certificación de importación 
y exportación. Una década más tarde, en 1996, se incluyó 
la información nutrimental (valores energéticos y distri-
bución de sus nutrientes) con el surgimiento de la NOM-
051,14 la cual incluyó un apartado sobre el tema, que entró 
en vigor el 1º de enero de 1998, a fin de realizar la declara-
ción voluntaria de la información nutrimental referente al 
contenido de nutrimentos especificando azúcares añadidos, 
grasas trans y cantidades de fibra y sodio, excepto si se mencio-
naba la inclusión de alguna propiedad nutrimental.

La NOM-051 sufrió modificaciones para el 2010 y el 
2014.15 Estos cambios reflejaban el interés por atender el 
problema de obesidad que ya aquejaba en ese momento 
al país, y fue hasta este momento cuando se incluyó de 
manera obligatoria el etiquetado frontal nutrimental. Por 
otra parte, se hizo obligatoria la descripción nutrimental, 
la cual es independiente del etiquetado frontal. Además, 
se incluyeron las especificaciones para el uso del distinti-
vo nutrimental, el cual, para poder ser utilizado, requiere 
de la aprobación previa de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 

Para el 2019 se publica una nueva modificación a 
la NOM-051,16 la cual entró en vigor hasta octubre del 
2020, en la cual se establecen los lineamientos que de-
ben seguirse en cuanto a la información contenida en 
las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasadas. Es necesario señalar que esta norma fue 
aprobada en medio de la situación de emergencia sani-
taria del SARS-CoV-2, ya que el problema de sobrepeso 
y obesidad que sufre la población mexicana ha sido mo-
tivo de alarma por su asociación con la alta mortalidad 
registrada en el país durante la pandemia. Es aquí donde 
se incluye el nuevo etiquetado de advertencia que consis-
te en un sistema de sellos que identifican los productos 
que tienen alto contenido de nutrimentos críticos y pasa 
a sustituir el etiquetado frontal nutrimental. También se 
especifica el uso de las leyendas “Contiene edulcorantes, no 
recomendable en niños” y “Contiene cafeína, no recomendable en 
niños” cuando sea el caso. Además, se establece que los 
productos preenvasados que tengan al menos un sello o 
leyenda no deben contener imágenes que resulten atrac-
tivas para los niños. Hay que señalar que existe un marco 
legal a cargo de la Comisión del Codex Alimentarius el cual 
es un organismo internacional creado por la FAO y la 
OMS. El objetivo del Codex es proporcionar el comercio 
internacional de alimentos y certificar a los consumidores 
su calidad y seguridad. Podemos indicar que dentro de las 
especificaciones del Codex se hallan detallados los linea-
mientos que permiten la correcta aplicación de las reglas 
de higiene para la producción, procesamiento, empaque 
y transporte de los alimentos, esto busca garantiza la ino-
cuidad en los mismos.17

Una de las normas establecidas por el Codex para 
el etiquetado de los alimentos preenvasados es la (CXS 
1-1985),13 y esta es la norma principal que establece los
lineamientos para proveer al consumidor la información
necesaria sobre los alimentos. De manera general, el Co-
dex (2020)17 hace mención de tres normas con fines espe-
cíficos de etiquetado:

1. Norma general para el etiquetado de aditivos alimenta-
rios que se venden como tales (CXS 107-1981).

2. Norma general para el etiquetado y declaración de pro-
piedades de alimentos preenvasados para regímenes
especiales (CXS 146-1985).

3. Norma para el etiquetado y la declaración de propieda-
des de los alimentos para fines medicinales especiales
(CXS 180-1991).
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Para la FAO y la OMS (2007) el etiquetado es uno de 
los medios más importantes para transmitir información 
al consumidor sobre los ingredientes y el valor nutricio-
nal de los alimentos.18 Es por lo que, a través del Comité 
para el Etiquetado de Alimentos (CCFL), el Codex esta-
blece las normas y directrices internacionales referentes 
al etiquetado de alimentos preenvasados. Dentro de las 
políticas y acciones reconocidas de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) como costo-efectivas para 
el control de la obesidad y las ECNT en la población, se 
encuentra la orientación sobre la elección de alimentos 
saludables, a través de un Sistema de Etiquetado Frontal de 
Alimentos y Bebidas (SEFAB).19

El SEFAB es una política de origen internacional pro-
movida para incentivar elecciones de alimentación más 
saludables, el etiquetado constituye solo una de las medi-
das necesarias para propiciar ambientes de alimentación 
saludables, que podría ser beneficiosa para los consumi-
dores y contribuir a mejorar la calidad de la dieta.19 En  
México, desde el 2010, se desarrolló el Acuerdo Nacional 
para la Salud Alimentaria, política integral que tuvo como 
objetivo principal prevenir los problemas de sobrepeso y 
obesidad a través de diversas medidas, una de estas fue 
sustancialmente la batería de alimentos y bebidas en los 
planteles de educación básica, acceso a agua potable, eti-
quetado y publicidad.20 En el 2013, con la Estrategia Na-
cional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y 
la Diabetes, devino la entrada en vigor de una medida re-
gulatoria que delimitó a diversos productos alimenticios 
en el mercado para tener el SEFAB conocido como Guías 
Diarias de Alimentación, o GDA.6

En México, el SEFAB ha generado la implementación 
de un etiquetado que busca ser una advertencia para el 
consumidor y reemplazó a las Guías Diarias de Alimenta-
ción (GDA) vigentes hasta el 30 de septiembre del 2020, 

Cuadro I Evolución histórica del etiquetado de los alimentos en México 1985-2020

Año Documento

1985 Surge la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Envasados (CODEX STAN 1-1985).

1996 Surge la NOM-51 e incluye un apartado sobre el tema de etiquetado

1998 Entra en vigor la NOM-51, indicando que la declaración de la información nutrimental es voluntaria

2010-2014 Sufre algunas modificaciones e indica la inclusión obligatoria del etiquetado nutrimental

2019 Se publica la modificación a la NOM-51 se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
sobrepeso, obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas que establece un sistema frontal de advertencia.

2020 Se incluye el nuevo etiquetado de advertencia que consiste en un sistema de sellos que identifican los productos que tienen 
alto contenido de nutrimentos críticos y pasa a sustituir el etiquetado frontal nutrimental.

Fuente: elaboración propia

dicha medida la han adoptado otros países en América 
Latina, considerándose como una estrategia que pudiera 
contribuir a reducir de manera costo-efectiva la prevalen-
cia de sobrepeso y obesidad a largo plazo en la población 
(cuadro I)

El análisis del etiquetado como política pública

El SEFEB constituye un conjunto de políticas imple-
mentadas con la intención de contrarrestar la oleada de 
obesidad que azota al mundo y específicamente a México, 
otras estrategias implementadas están en relación con: la 
regulación de la venta de alimentos en el entorno escolar, 
las campañas educativas, la regulación de la publicidad de 
alimentos y bebidas densamente energéticos dirigidos a la 
población infantil y el impuesto a las bebidas azucaradas. 
Cabe señalar que los productos industrializados que se 
consumen en circunstancias de antojo se dirigen a la po-
blación con menor capacidad económica y son relativa-
mente más caros y menos recomendables desde el punto 
de vista nutricional que otros similares.21 A ello se suma 
la falta de evidencia que sugiera que este tipo de estrategia 
contribuye a disminuir el consumo de alimentos proce-
sados en personas que padecen sobrepeso u obesidad.22

Si bien la alimentación es un proceso multifactorial en 
el que su objetivo principal es cubrir una necesidad bioló-
gica, además de este valor biológico nutricional intrínseco, 
la alimentación incluye un conjunto de características so-
cioculturales y económicas que llevan a una clasificación 
de los alimentos más compleja generalmente expresada 
en términos de patrones y de hábitos alimentarios.23,24 El 
proceso alimentario es complejo y está regido por elementos 
sociales, económicos y culturales.3 Los hábitos alimenta-
rios se refieren al número de comidas diarias, tiempos es-
pecíficos en que se come, la forma en que se consiguen, 
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acopian y manipulan los alimentos, la forma en que se 
decide cuánto, con quién, dónde y con qué se come, las 
inventivas y tipos de preparación culinaria, el orden en 
que se sirven los alimentos en la mesa y la manera en que 
se seleccionan los alimentos para las comidas ordinarias 
y para las ocasiones especiales.24 Por ende, hay que ser 
claros cuando nos referimos a la elección de los alimentos 
por parte de los consumidores, esto va más allá del sim-
ple valor nutricional del producto. Podríamos atestiguar 
que la percepción del producto por parte del consumidor, 
junto con sus escasos conocimientos nutricionales, la ne-
cesidad de contar alimentos de acceso inmediato, sume-
mos a esto las dinámicas de la vida cotidiana y el poder 
adquisitivo, que son elementos que influyen e impulsan 
la decisión de compra de un alimento, asociados con el 
precio/conveniencia.25

Pese a los años que ya se tiene de implementado la se-
ñalización y campañas de concientización en el consumo 
de azúcares, estudios como el de Vanoye-Eligio et al.,26 

realizado en un colectivo al sur del país, de áreas urbanas 
y rurales, demuestra que un alto porcentaje desconoce 
sobre el consumo diario de calorías en niños y adultos, 
así como el desconocimiento de los azúcares que se le 
añaden a los alimentos, siendo el azúcar de mesa el de 
mayor consumo. Según Ayuzo et al.,23 en un estudio de 
revisión realizado en el 2021, el proceso del etiquetado 
de los alimentos no afectó el consumo de los mismos, a 
menos que se acompañaran de una campaña con educa-
ción nutrimental, disposición de alimentos, actividad físi-
ca  y aceptación corporal; esto es de relevancia, pues para 
impactar en el consumo de estos alimentos es necesario 
conocer sobre los trastornos de conducta alimentaria que 
tienen miles de personas que cursan con obesidad en 
nuestro país, siendo necesario un abordaje integral.

Por otro lado, se ha pensado en implementar un eti-
quetado digital para contribuir en la educación nutricional 
del consumidor y hacer más consciente lo que consume,26 
sin embargo, este tipo de herramientas tecnológicas con-
tradictoriamente se tornan un obstáculo teniendo en con-
sideración el analfabetismo tecnológico, sobre todo en la 
población adulta mayor, la falta de acceso a la tecnología  
y la falta de cobertura de internet, lo cual crea una bre-
cha tecnológica que limita el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), sobre todo en gru-
pos vulnerables, perpetuando el ciclo del consumo-obesi-
dad-pobreza.27  

Pese a que existe una política de alimentos con inten-
ciones de velar por la seguridad, inocuidad y calidad de los 

alimentos, aún es necesario trabajar en el terreno de la in-
dustria alimentaria, así como en una política que combine 
la responsabilidad individual, colectiva, del medio ambien-
te, de los sectores económicos y del estado. El etiquetado 
de alimentos, como política pública, requiere incorporar 
mecanismos de acción ciudadana con el objetivo de ob-
tener mayores niveles de legitimidad en las acciones que 
implementa, así como una mejor interacción con las ins-
tituciones en salud, el Estado y la sociedad. La implemen-
tación de la política debe reconocer otros determinantes 
sociales (subjetivos, objetivos, culturales) para garantizar 
un involucramiento real.28 El etiquetado es una herramien-
ta de utilidad que coadyuva en la orientación alimentaria, 
pero no es un elemento determinante de la salud, se re-
quiere crear una cultura de promoción a la salud donde la 
nutrición-alimentación sea un elemento crucial.

Conclusiones

Decidir qué y cuánto comer es para muchos consumi-
dores un comportamiento basado en hábitos y hasta de 
prácticas identitarias, esto explica la escasa evidencia que 
respalde el papel del etiquetado para mejorar los hábitos 
alimentarios de los sujetos. La motivación de las personas 
para seguir una dieta sana puede disminuir en un ambien-
te alimentario abundante en alimentos ricos en energía y 
pobres en nutrientes. En este entorno, la información del 
etiquetado compite con otros factores y es difícil esperar 
que los consumidores actúen de acuerdo con objetivos de 
salud a largo plazo.

Es evidente que debe generarse un marco de políticas 
más amplio, que incluya estrategias para mejorar el acceso 
a los alimentos saludables, promover la actividad física y 
ofrecer educación nutricional a los consumidores, pero 
que tomen en cuenta elementos: biológicos, determina-
dos por la necesidad del individuo y las particularidades 
del alimento; los ecológico-demográficos, relacionados 
con el tipo de alimento que puede producirse de acuerdo 
con el entorno, incluyendo cantidad y calidad; los tecno-
lógico-económicos, asociados con todo el proceso que 
requiere que un producto o alimento llegue al consumi-
dor final (producción, distribución), y los socio-políticos, 
que están dados por las restricciones al acceso de alimen-
tos (clases, grupos o sectores) .

El nuevo etiquetado es sin duda una medida que se 
ha considerado un gran paso, pero podría ser poco signi-
ficativo para enfrentar el problema de sobrepeso y obe-
sidad que padece México, sin embargo, el impacto que 
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generará podrá ser medido mínimo en cinco años, de 
acuerdo con lo pronosticado por los expertos. Indepen-
dientemente de lo anterior, ya se ha identificado que el 
problema es el alto consumo de alimentos preenvasados, 

será necesario implementar otras medidas enfocadas a 
incrementar la disponibilidad de alimentos saludables y 
a inculcar una cultura de prevención en la población, ac-
ción-participación comunitaria.
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