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Introducción

Desde el mandato dado por las Naciones Unidas frente a la urgencia inminente de imple-
mentar la agenda 2030 como ruta para conseguir la sostenibilidad, las alianzas regionales 
se convierten en el mecanismo más eficiente de acción para lograrlo.

Factores como el cambio climático, la migración a centros urbanos, el desabasteci-
miento de agua, los modelos agrícolas insostenibles han hecho que la producción agrícola 
necesaria para abastecer las necesidades de la población sean cada vez menores; esto 
aunado a los patrones de pobreza y desnutrición de las poblaciones.
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La Food and Agriculture Organization, FAO, (2019) analiza esta situación a nivel mundial 
y pone de manifiesto que más de 820 millones de personas padecen hambre en el 
mundo y cerca de 2000 millones padecen de inseguridad alimentaria. Estima, ade-

más, que “casi 1.900 millones de personas en el mundo sufrieron inseguridad alimentaria 
moderada o grave en el trienio 2016-2018” (Food and Agriculture Organization, Organiza-
ción Panamericana de la Salud, World Food Programme & UNICEF, 2019, p.9).

En este sentido, el Objetivo de desarrollo sostenible # 2 “Hambre Cero” establece 
como fin último lograr la eliminación del hambre para el año 2030, siendo para Latinoaméri-
ca un desafío mayor, ya que las condiciones de desigualdad, pobreza e inestabilidad política 
y crisis económica condicionan las posibilidades de lograrlo.

A partir de la FAO es necesario, entonces, abordar la seguridad alimentaria, como el 
fenómeno que permite entender el acceso, disponibilidad, el aprovechamiento y consumo 
de alimentos. En este contexto cabe resaltar que cada país tiene diferentes políticas públi-
cas para asumir las dificultades en materia de seguridad alimentaria; es por esto que esta 
investigación desarrolla una metodología que permite mediante el análisis de diferentes 
variables establecer el estado de la seguridad alimentaria en contexto latinoamericano, lo 
cual posibilita así entender el grado de insostenibilidad alimentaria y armonizar las normas 
y políticas en la región. Todo esto para hacer frente a los compromisos adquiridos para la 
implementación de la agenda 2030, en especial para el logro de las metas propuestas en el 
Objetivo de desarrollo sostenible # 2.

Este capítulo debate los desafíos que desde la integración latinoamericana repre-
senta alcanzar la seguridad alimentaria para la región, a partir de la revisión de la literatura 
y el análisis de documentos oficiales de integración. 

 
Revisión de la literatura

Los procesos de crecimiento poblacional generados desde mediados del siglo XX en el 
mundo han condicionado el acceso a una buena nutrición y al desarrollo de capacidades en 
el mundo. Esta situación presenta impactos no solo económicos sino sociales, que han he-
cho que algunos organismos internacionales enciendan las alarmas para que los Estados 
creen políticas en torno a la seguridad alimentaria.

Por ejemplo, desde la Organización de las Naciones Unidas se ha buscado desple-
gar un conjunto de acciones que permitan dar respuesta a las necesidades que cada día 
son más diversas en los Estados, y es por eso que se busca que la Agenda 2030 permita 
la disminución de los efectos que se han venido causando en décadas anteriores sobre la 
naturaleza, la población y la sostenibilidad en sí. Esta Agenda 2030 enmarca los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), metas que deben ser alcanzadas para el año 2030 con el fin 
de alcanzar la sostenibilidad.
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Seguridad Alimentaria

Frente a lo establecido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996, 

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, ino-
cuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y pre-
ferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. (FAO, 2011, sp.)

De acuerdo con lo anterior se debe mencionar que la evolución del concepto de se-
guridad alimentaria se ha establecido a partir de un conjunto de características que mues-
tran problemáticas específicas que no solo estudian las necesidades de acceso o la falta de 
ingreso, sino que apuntan a responder a los factores que se han desencadenado en el siglo 
XXI; entre estos es necesario determinar:

El hambre se asocia con la sensación individual de consumo insuficiente 
de alimento, la que se relaciona directamente a la inseguridad alimentaria 
y nutricional de la población, y que la FAO define operacionalmente con el 
indicador subnutrición (ingesta alimentaria diaria inferior al mínimo reque-
rido para satisfacer los requerimientos energéticos). (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, CEPAL, 2016, sp.)

Frente a lo anterior, se determina que la extrema pobreza o indigencia refleja la 
falta de recursos económicos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos 
acorde con las pautas culturales nacionales (CEPAL, 2016), y que desde el Fondo Moneta-
rio Internacional se concluye como aquellas personas económicamente activas que tienen 
ingresos diarios por debajo de 1,25 dólares americanos.

Por otro lado, y desde la óptica de la salud, ya no solo se habla de problemas de 
desnutrición o falta de alimento, sino que el mundo se enfrenta a otro extremo en donde la 
malnutrición incluye al sobrepeso y la obesidad, los cuales se han convertido en problemá-
ticas de agendas nacionales de salud pública a nivel internacional.

El bajo peso al nacer, la insuficiencia de peso, el rezago de talla, la baja relación 
peso/talla y el déficit de micronutrientes son problemáticas que envuelven el desarrollo de 
los recién nacidos y en sí disminuyen las tasas de mejoramiento de la seguridad alimentaria 
y nutricional.

Para América Latina y el Caribe, ALC, el foco ha estado puesto en la desnutrición, 
sin embargo, se observa que la malnutrición por sobrepeso y obesidad es un problema 
que crece. Las cifras muestran una alta prevalencia tanto en población adulta como en 
niños y niñas, lo que puede deberse a pautas alimenticias y un mayor sedentarismo, con los 
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consiguientes efectos en la salud de los adultos. En esta línea, es importante avanzar en el 
conocimiento de este para observar de qué manera la transición demográfica o el desarrollo 
económico están afectando en estas variables (Amigo, 2003).

Con lo anterior, y previo al desarrollo del documento, se podrá evidenciar la necesi-
dad que desde la integración regional no solo se planteen plataformas de políticas naciona-
les, sino que el tema de seguridad alimentaria y nutricional haga parte de la agenda de los 
grupos económicos para ALC.

La FAO (1996) define la seguridad alimentaria como el acceso que toda persona 
debe tener a alimentos que no solo satisfagan sus necesidades y preferencias, sino que a la 
vez contribuyan a alcanzar una vida saludable. Para que esto se dé, Gross, Schoeneberger, 
Pfeifer y Preuss (2000) proponen cuatro dimensiones que deben ser cumplidas: el uso, el 
acceso, la disponibilidad y la estabilidad.

Tabla 1. Dimensiones de la Seguridad Alimentaria

DISPONIBILIDAD
• Oferta
• Nivel de producción de alimentos.
• Nivel de existencias.
• Comercio neto.

ACCESO
• Ingresos y gastos.
• Capacidad económica de los hogares.

UTILIZACIÓN
• Aprovechamiento de nutrientes.
• Preparación de alimentos.
• Diversidad en la dieta.
• Distribución en los hogares. 
• Condiciones nutricionales.

ESTABILIDAD
• Condiciones naturales.
• Inestabilidad política.
• Factores económicos.

Fuente: FAO (2001).

Los determinantes de la inseguridad alimentaria son multifactoriales y complejos, 
pobreza, desventaja social y económica, características individuales y entornos políticos 
y sociales. La inseguridad alimentaria puede afectar todas las etapas de la vida. Dudek 
(2019), realizó un estudio en el que demuestra que los factores que determinan el grado 
de inseguridad alimentaria están asociados a los ingresos, a las características del jefe del 
hogar, como lo son el nivel educativo, la edad, el género y la actividad económica a la que se 
dedica, así mismo el tipo de hogar en el que se habita. Este estudio deja un poco de lado las 
condiciones o factores ligados al país.
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Otro estudio en este sentido desarrollado por Manandhar, Hawkes, Buse, Nosrati 
y Magar (2018), evidencian que los factores de la seguridad alimentaria están asociados a 
las condiciones en las que las personas nacen, crecen y viven, también al trabajo que de- 
sempeñan, a la edad, y estos a la vez se ven condicionados por el género y las circunstan-
cias de poder.

Frente a la forma en que estos factores han sido medidos, también se encuentra 
en la literatura una amplia variedad de modelos e indicadores establecidos. Ashby, Kleve, 
McKechnie y Palermo (2016), realizaron una revisión de la literatura donde identificaron he-
rramientas y elementos para medir la inseguridad alimentaria; los resultados encontrados 
muestran que la dimensión mayormente estudiada es el acceso a los alimentos, seguida 
por el uso y la estabilidad, sin embargo, existe un vacío frente al análisis de la disponibilidad 
de alimentos. Igualmente, sugieren que existe un alto grado de subjetividad frente a las he-
rramientas existentes para medir en conjunto la seguridad alimentaria.

Frente al caso concreto de América Latina, un estudio realizado por FAO, OPS, WFP y 
UNICEF en el 2019 frente al panorama de la seguridad alimentaria y nutrición establece que:

Los periodos de mayor crecimiento económico en ALC durante las últi-
mas décadas coinciden con los periodos más importantes de reducción 
del hambre (..) Por tanto, la desaceleración económica de los países de la 
Región es uno de los factores que más afecta a la seguridad alimentaria y 
la nutrición de las personas y hogares, con una repercusión diferente en los 
diversos grupos de población. Esto es especialmente significativo para una 
Región con altos niveles de desigualdad. (p.14)

Es decir que los estudios y formas de medición deben aunar sus esfuerzos por 
entender mejor estos condicionantes, tema que será desarrollado en el próximo apartado.

 
Objetivos de desarrollo sostenible y Seguridad alimentaria

La problemática de la seguridad alimentaria no es un problema nuevo, por el contrario, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agricultura y Alimentación promovió el origen de 
la FAO, en la década de los años 40 del siglo XX, con la esperanza de mejorar las condicio-
nes de vida de las poblaciones mejorando la producción agrícola; durante la segunda mitad 
del siglo XX la Conferencia mundial sobre la alimentación, desarrollada en 1974, marca un 
hito importante en la conceptualización de la seguridad alimentaria como mecanismo que 
permita asegurar la producción y distribución de alimentos. 

La década de los años 2000 pone de manifiesto el reto que supone mejorar las con-
diciones alimentarias de la población mundial, es así que desde las Naciones Unidas son 
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promulgados los objetivos del milenio (ODM), con el fin de que en un periodo de 15 años 
sea posible alcanzar niveles aceptables de seguridad alimentaria y combatir el hambre, así 
mismo erradicar la pobreza, conseguir la universalización de la enseñanza primaria, la igual-
dad de géneros –en especial el empoderamiento de las mujeres-, la reducción de las tasas 
de mortalidad infantil, la mejora en las condiciones de salud de las mujeres en embarazo, el 
trabajo conjunto para combatir las enfermedades infecciosas, la sostenibilidad ambiental y 
la alianza para el desarrollo.

Los ODM mostraron ser una iniciativa de integración mundial en la medida en que 
desarrollaron mecanismos para su evaluación y seguimiento. Sin embargo, para el año 
2012, en el marco de la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible, el análisis de los resultados alcanzados mostró la disparidad en sus 
resultados; es así que en el año 2015 surgieron varios hitos importantes que dieron paso 
a la promulgación de la agenda 2030 como mecanismo que incorpora no solo la voluntad 
de las naciones para su cumplimiento, sino que, a la vez, otorga la responsabilidad a la 
sociedad para que este mandato mundial sea posible en un lapso de tiempo de 15 años, 
esto presionado también por el inminente calentamiento global. Los objetivos propuestos 
abordan cinco ejes temáticos y 17 temas puntuales (ver Tabla 2).
 
 
Tabla 2. Objetivos de desarrollo sostenible

EJE ODS ASOCIADO

Personas

  1.  Fin de la pobreza.
  2.  Hambre cero.
  3.  Salud y bienestar.
  4.  Educación de calidad.
  5.  Igualdad de género.

Prosperidad

  7.  Energías asequibles y no contaminantes.
  8.  Trabajo decente y crecimiento económico.
  9.  Industria, innovación e infraestructura.
10.  Reducción de las desigualdades.
11.  Ciudades y comunidades sostenibles.

Planeta

  6.  Agua limpia y saneamiento.
12.  Producción y consumo responsable.
13.  Acción por el clima.
14.  Vida submarina.
15.  Vida de ecosistemas terrestres.

Paz 16.  Paz, justicia e instituciones sólidas.

Alianzas 17.  Alianzas para lograr los objetivos.

Fuente: Naciones Unidas (2017).
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ODS 2. “Hambre Cero”

Dentro de los objetivos sostenibles propuestos, el Objetivo de desarrollo sostenible # 2 
ataca directamente el problema de la seguridad alimentaria: a 2017, el número de perso-
nas desnutridas es de 821 millones, 1 de cada 8 adultos sufre de obesidad y de alrededor 
de 151 millones de niños menores de 5 años el 22% sufre de desnutrición (Naciones 
Unidas, s.f.).

Las Naciones Unidas (2016) establece también una serie de metas que deben ser 
cumplidas a 2030, siendo la más importante poner fin a la pobreza y asegurar el acceso 
de todas las personas a los alimentos, de esta manera se busca finalizar cualquier forma 
de malnutrición; esto a partir de mecanismos como la mejora de la productividad agrícola, 
mejoramiento de los ingresos de los productores, en especial a pequeña escala, el ase-
guramiento de los sistemas productivos, el resguardo de las semillas y en general la pro-
tección de la diversidad genética, aumentando la inversión y la mejora de los mercados.

Aunque las metas propuestas son de carácter global, es necesario que sean en-
tendidas y abordadas desde niveles regionales y locales. Nilsson, Griggs y Visbeck (2016) 
analizan cómo debe cada país implementar los ODS, mostrando en sus resultados que las 
diferencias geográficas, el acceso a recursos, la disparidad en los niveles de desarrollo, los 
tipos de gobernanza y el acceso a la tecnología son condicionantes que no permiten abor-
dar el tema de manera global y proponen un modelo de medición para medir el impacto de 
una variable sobre otra y el tipo de interacción. 

Al respecto, Hák, Janoušková, y Moldan (2016) resaltan la necesidad de evaluar la 
pertinencia de los indicadores asociados a cada uno de los ODS, es por esto que generar 
un marco de actuación en este caso para el ODS 2 permite la contextualización del mismo. 

 
Seguridad alimentaria e integración latinoamericana

El proceso de integración regional en América Latina tuvo sus inicios en los años 60 y ha 
enfrentado retos económicos, políticos y sociales, por las transformaciones y coyunturas 
económicas, principalmente en los años 80 del siglo XX con la llamada década perdida de 
América Latina, y en los años 90 del siglo XX con la nueva configuración económica mun-
dial, que llevó a la ALC a iniciar su proceso de liberalización comercial desde un regionalis-
mo abierto. 

Desde esta perspectiva, continúan vigentes principalmente tres procesos inte-
gracionistas en América del Sur: la Comunidad Andina de Naciones, conformada por 
Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia el Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Para-
guay, Uruguay y Venezuela y la Alianza del Pacífico, conformada por Chile, Perú, México  
y Colombia.
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Si bien estos procesos han centrado sus esfuerzos en el fortalecimiento comercial 
de sus miembros, y articulan en diferente medida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y específicamente al Objetivo 2: poner fin al ham-
bre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible (Naciones Unidas, s.f.), siendo la Comunidad Andina el proceso que mayores 
adelantos presenta.

Comunidad Andina

La Comunidad Andina, CAN, es el proceso de integración que mayores esfuerzos ha realiza-
do en lo que respecta a seguridad alimentaria, por lo que asume la definición de Seguridad 
Alimentaria como “la garantía para que todas las personas tengan acceso económico y 
material a los alimentos inocuos y con calidad nutricional, en condiciones que respeten sus 
preferencias y que gocen de competitividad, sostenibilidad y equidad, para que su consumo 
les proporcione una vida activa y sana” (CAN, 2017, p.30), compuesta por los elementos de 
disponibilidad, accesibilidad, utilización, estabilidad e institucionalidad. Desde su creación, 
la CAN incorporó dentro de su agenda la seguridad alimentaria como tema prioritario. 

En el Acuerdo de Cartagena se estableció en el artículo 87 la ejecución de un progra-
ma de desarrollo agropecuario e industrial, con el fin de “impulsar el desarrollo agropecuario 
y agroindustrial conjunto y alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria subregional” 
(CAN, 1969, p.23), y en el artículo 88 se establecen las medidas para lograr este fin, dentro 
de las cuales se encuentra la creación de un Sistema Andino y de Sistemas Nacionales de 
Seguridad Alimentaria.

En el año 2010 se estableció la Agenda Estratégica Andina, en la cual, desde la es-
trategia de desarrollo social, se propusieron los programas y proyectos de: 

1. Adoptar e implementar una estrategia andina de seguridad alimentaria, y 
dar tratamiento prioritario a la cuestión en el Consejo Andino de Ministros 
de Desarrollo Social. 2. Aplicar las estrategias nacionales de seguridad y/o 
soberanía alimentaria con la estrategia andina de seguridad alimentaria. 
3. Promover la seguridad y soberanía alimentaria orientadas a los pueblos 
indígenas y al sector rural de los Países Miembros. 4. Aprobar el “Programa 
Regional de Fortalecimiento de la Integración del Sistema Andino de Se-
guridad Alimentaria para la Reducción de la Desnutrición en la Comunidad 
Andina”. (CAN, 2010, p.20)

Teniendo en cuenta esta estrategia, se crearon tres iniciativas: 1. El Programa Andi-
no para Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, SSAN, Decisión 742 
del 22 de julio de 2010, 2. El Programa Andino de Seguridad Alimentaria en Poblaciones 
Indígenas, y 3. Proyectos Productivos de Apoyo a la Seguridad y Soberanía Alimentaria.
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El Programa Andino para Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nu-
tricional de la Comunidad Andina plantea cinco objetivos que contemplan 1) el fortaleci-
miento de la gestión institucional de la seguridad alimentaria de los países miembros, 2) la 
potenciación de las capacidades productivas mediante la producción nacional sustenta-
ble, intercambio de experiencias de innovación tecnológica de sistemas productivos, 3) la 
promoción de prácticas saludables en la comercialización, consumo y uso de los alimen-
tos, 4) disminución de la vulnerabilidad frente a riesgos económicos, naturales, sociales y 
económicos, y 5) el monitoreo y evaluación del Programa.

En el año 2017 se creó, mediante la Decisión 1386, el Marco normativo para la 
seguridad alimentaria con calidad nutricional y respeto de las políticas de soberanía ali-
mentaria de los estados miembros del Parlamento Andino.

Este marco prioriza, entre otros, el derecho a la alimentación, la formulación de 
políticas de seguridad alimentaria con calidad nutricional, respeto de las políticas de 
soberanía alimentaria, acceso a alimentos, establecimiento de programas de produc-
ción alimentaria, todo lo anterior basado en las metas de la Agenda 2030 (Parlamento  
Andino, 2017).

Mercosur

El Mercosur estableció una agenda de Integración social y ciudadana para consolidar su 
dimensión social, en la cual se incorporó el Plan Estratégico de Acción Social del Mercosur 
(PEAS), organizado en diez ejes.

Allí, se prioriza en el primer eje: erradicar el hambre, la pobreza y combatir las des-
igualdades sociales, desde el cual se establece la directriz de garantizar la seguridad ali-
mentaria y nutricional, mediante los objetivos prioritarios de: 

1. Reconocer y garantizar los derechos y la alimentación adecuada y saludable,  
2. Asegurar el acceso a la alimentación adecuada para las poblaciones vul-
nerables, 3. Promover el intercambio de iniciativas, experiencias exitosas y 
proyectos en el área de la alimentación saludable. 4. Promover la alimen-
tación materna y combatir la desnutrición infantil, y 5. Fortalecer la agri-
cultura familiar como proveedora de alimentos y abastecer los mercados 
locales. (Mercosur, 2012, p.41).

En este sentido, para fortalecer las condiciones de acceso a los alimentos de la 
región, el Mercosur fomenta y estimula la agricultura familiar, y en el 2004 creó la Reunión 
Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur, como espacio de encuentro y diálo-
go entre diversos actores como productores familiares, instituciones y organizaciones para 
la generación de políticas regionales en la materia. 
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Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico, siendo el proceso de integración más joven de la región, incorpora 
dentro de sus áreas de trabajo el Desarrollo e inclusión social, y constituye en julio de 2019 
el Grupo Técnico de Desarrollo e Inclusión Social de la Alianza del Pacífico para aportar a 
la reducción de la pobreza y la desigualdad en los países miembros.

Adicional a estos procesos integracionistas, desde la comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños –CELAC- se estableció como agenda común el Plan de Segu-
ridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025, a partir de una 
perspectiva de cooperación horizontal, desarrollado desde diez líneas de acción, las cuales 
se basan en cuatro pilares que implican políticas públicas, acceso a alimentos, bienestar 
nutricional y estabilidad en la producción y atención a desastres naturales y económicos, 
pilares que se conciben desde lo regional y lo nacional.

Por lo anterior, los procesos de integración latinoamericanos tienen como reto la 
generación de políticas intracomunitarias que permitan la garantía de la seguridad y sobe-
ranía alimentaria de la población de sus estados miembros. La seguridad alimentaria en 
América Latina es un fenómeno que, aunque es preocupante muestra ser poco estudiado; 
esta investigación pretende desde esta perspectiva dar un primer paso en la agenda de 
discusión frente a los retos que el tema conlleva.

 
Metodología

La metodología empleada en esta investigación corresponde a un diseño cualitativo que se 
desarrolló en varias fases, empezando por la fase de investigación preliminar, pasando por 
una fase de campo donde se realizará un levantamiento y análisis de información; a partir 
de fuentes consultadas se elaboró un análisis bibliométrico en la base de datos bibliográfica 
Scopus, con el propósito de hacer un contraste de información por medio de los siguientes 
criterios de búsqueda:

( TITLE-ABS-KEY ( “latin america” ) AND TITLE-ABS-KEY ( nutrition ) AND TITLE-ABS-
KEY ( policy ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR, 2018 ) OR LIM-
IT-TO ( PUBYEAR, 2017 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) ) 

Esta investigación usó el análisis bibliométrico como parte del proceso de análisis, 
el cual permitió ilustrar e identificar los elementos clave en el tema de estudio a través del 
software Rstudio bajo la herramienta bibliometrix, desarrollada por Aria y Corrado (2017); 
igualmente se consultaron fuentes de información oficiales donde se tomaron datos de 
fuentes oficiales como las Naciones Unidas, FAO y la CEPAL como los diferentes acuerdos 
de integración latinoamericanos.
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0.0 2.5 5.0 7.5 10.0

FOOD AND NUTRITION BULLETIN
CHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICIÓN
PUBLIC HEALTH NUTRITION
PANAMERICANA DE SALUD PÚBLICA/PAN AMERICAN
ANNUAL REVIEW OF POPULATION  LAW
ESTUDIOS DE POBLACIÓN
NUTRIENTS
ECONOMICS AND HUMAN BIOLOGY
FOOD POLICY
NUTRICIÓN HOSPITALARIA
OBESITY REVIEWS
BIOMEDICA
BRITISH JOURNAL OF NUTRITION
TIN OF THE PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION
CUADERNOS DE CENDES
ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW
HEALTH POLICY AND PLANNING
JOURNAL OF DEVELOPMENT  ECONOMICS
NOTAS DE POBLACIÓN
PRVENTIVE MEDICINE
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N. of Documents

So
ur

ce
s

Resultados

A continuación, se describen los resultados encontrados en la búsqueda de la bibliografía 
especializada, así como en los acuerdos de integración latinoamericana. Es así que con 
las palabras asociadas a la seguridad alimentaria en América Latina, la literatura analizada 
muestra que el interés de las investigaciones está relacionado con el tema de salud humana 
y temas de nutrición; las perspectivas se enfocan a entender el fenómeno desde los temas 
económicos y demográficos; otros temas asociados a ellos son la malnutrición, la pobreza, 
la enfermedad y la educación, las dos poblaciones más nombradas en la literatura son las 
mujeres, madres lactantes y niños, es decir las poblaciones más vulnerables.
 
 
Figura 1. Revistas con mayor número de publicaciones sobre el tema

Fuente: Bibliometrix (2020).

Al analizar las revistas académicas con mayor número de publicaciones sobre el 
tema de seguridad alimentaria en América Latina, se puede observar que están asociadas 
a temas de nutrición y política. 
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Figura 2. Dendograma

 

Fuente: Bibliometrix (2020).

Desde la revisión de la bibliografía se pueden identificar tres grandes ejes temáticos, 
1) servicios de salud, 2) sicosocial y político, 3) políticas de nutrición y seguridad alimenticia 
en los últimos cinco años; así mismo se evidenció la tendencia al crecimiento en temas lati-
noamericanos y de nutrición.

Resultados de acuerdos de integración latinoamericanos

Los resultados muestran que el interés latinoamericano está centrado en compartir las bue-
nas prácticas de los países miembros, tema que es compartido en los diferentes acuerdos.
 
Tabla 3. Acuerdos de integración latinoamericana

  Mercosur Alianza Pacífico Comunidad Andina

Erradicar Pobreza 

Combatir la desigualdad

Gestión institucional

Mejoramiento producción sustentable

Intercambio de experiencias

Innovación

Buenas prácticas

Disminución de vulnerabilidad

Inocuidad alimentaria

Alimentación materna y desnutrición infantil

Fuente: elaboración propia.
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Desde el CELAC se han realizado esfuerzos en el tema y se ha propuesto un 
Plan de Seguridad Alimentaria 2025, con miras a lograr la erradicación del hambre en los 
países miembros, para lo cual es necesario el desarrollo de proyectos de cooperación 
horizontal en la región que permita profundizar en las acciones no solo nacionales sino 
intrarregionales, en aspectos como la facilitación y promoción del comercio intrarregio-
nal, el fomento a la agricultura familiar, la reducción del riesgo por desastres naturales y 
programas educativos entorno a la seguridad alimentaria.
 
 
Conclusiones

La seguridad alimentaria ha pasado de ser un referente para convertirse en una lucha por 
parte de los Estados por medio de políticas que permitan que la población disminuya sus 
indicadores de hambre y pobreza, por lo que en el contexto de ALC es retomado en los 
acuerdos y bloques comerciales que han permitido la integración y, al mismo tiempo, es 
parte de las agendas y las cumbres que se vienen desarrollando.

Surge, entonces, la necesidad de profundizar en las áreas de trabajo y la realiza-
ción de programas y estrategias regionales dentro o fuera del marco de los acuerdos de 
integración económica que permita la transferencia de conocimiento desde mecanismos 
de cooperación Sur-Sur como apoyo a las iniciativas y acciones nacionales, y así generar 
un mayor impacto de estas en la lucha contra la erradicación del hambre y cumplimiento 
de los ODS.

Estos temas son de vital importancia en las regiones, ya que permite generar el 
desarrollo de estrategias, apostándole al cumplimiento de la agenda 2030 y a su vez de-
sarrollar políticas que vayan acorde con el mejoramiento no solo de la calidad de vida de 
las personas sino del posicionamiento del bloque regional logrando la competitividad y el 
desarrollo, apuntándole también al aporte al capital humano

Algo para rescatar se da en la Comunidad Andina de Naciones que ha manifes-
tado desde su agenda involucrar los temas de seguridad alimentaria y, de esta manera, 
apoyar en el desarrollo de los ODS, especialmente en los logros que permiten la disminu-
ción de la pobreza extrema en la región.

De igual manera, se debe aclarar que las políticas se han generado en el marco 
de los acuerdos regionales y es deber de cada Estado ponerlos en marcha con el fin de 
promover y dar respuesta a las necesidades de la población; cabe destacar los esfuerzos 
generados desde Bolivia y Ecuador para no solo hablar de la seguridad alimentaria, sino 
también promover la soberanía alimentaria como un nuevo paso a las respuestas de dis-
ponibilidad, acceso e inocuidad.
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