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La inadecuada alimentación, la malnutrición materno-infantil, y la obesidad, figuran entre los 
principales factores de riesgo de muerte y de años perdidos por enfermedad, discapacidad 
o muerte prematura (1). América Latina es una región que afronta importantes retos, la 
inseguridad alimentaria moderada a severa afecta al 37,5% de la población, 42,5 millones de 
personas sufren de hambre, y la desnutrición crónica afecta al 11,5% de los niños menores 
de cinco años. Se sabe que la inseguridad alimentaria afecta mayoritariamente a grupos 
vulnerables (i.e., mujeres y las poblaciones rurales) y la prevalencia de sobrepeso y obesidad 
tanto en población infantil como adulta está por encima de las estimaciones a nivel global 
(2). 

Sin duda, la alimentación juega un rol fundamental, las dietas inadecuadas son responsables 
de 3.48 millones de muertes entre la población masculina y 4.47 millones en la femenina a 
nivel mundial (1). Según datos de la Base de Datos de Dieta Global (3), en el 2018, América 
Latina fue la región con peores índices de alimentación saludable (4).

En este contexto, la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), ha mantenido su 
compromiso de difusión de evidencia científica libre de conflicto de interés desde una 
perspectiva multidisciplinar. El XX Congreso de la SLAN, llevado a cabo en Cuenca-Ecuador 
del 21 al 26 de octubre de 2023 recibió a 819 participantes (5), contó con un comité científico 
diverso tanto en género como en regiones, que revisó 474 trabajos, de los cuales, 102 (22%) 
fueron seleccionados para presentaciones orales cortas. Entre las presentaciones orales 
mejor evaluadas, se invitó a que los autores presentaran sus textos completos para ser 
publicados en este suplemento, el mismo que presenta los resultados de 16 trabajos.

Varios estudios documentan el impacto de la pandemia por COVID-19. Un estudio en Chile 
registró un efecto negativo en el estado nutricional de la población, secundario al mayor 
consumo de productos “no saludables” y la inactividad física (6). En México, se registran 
incrementos en las prevalencias de sobrepeso y adiposidad central en niños en edad escolar 
(7). En Brasil, la inseguridad alimentaria en universitarios ocurrió en cuatro de cada 10 
estudiantes (8). Por su parte, un experimento natural en Brasil concluyó que el aislamiento 
social tuvo un importante efecto, ya que las personas sometidas a un estricto confinamiento 
no mejoraron su calidad de la dieta luego de eliminar las restricciones, mientras que, 
aquellas sin restricciones si lograron mejorías asociadas con la compra directa de alimentos 
a los productores, evitar pedir alimentos a domicilio, e invertir más tiempo en cocinar (9). 

Algunos autores abordaron el consumo según la clasificación NOVA. En Colombia los 
alimentos mínimamente procesados, aún proveen el mayor aporte energético a la 
población (10), en concordancia, en Perú los productos ultraprocesados aportan el 15% de la 
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energía diaria (11). Un análisis de Brasil y Uruguay sugiere una asociación entre el consumo 
de alimentos ultraprocesados y la obesidad en niños menores de 4 años (12). Finalmente, 
un estudio en Chile, concluyó que la mayoría de preparaciones tradicionales se elaboran 
principalmente utilizando ingredientes mínimamente procesados tales como legumbres 
(13). 

En cuanto a la calidad de la dieta en diferentes entornos, y políticas, un estudio en Costa Rica 
concluye que el consumo carbohidratos complejos, se asocia con una mejor adecuación de 
micronutrientes, diversidad de la dieta, menor índice de masa corporal y menor adiposidad 
central (14). Un estudio en Ecuador, indica que el 39% de los niños en edad escolar son 
consumidores frecuentes de productos “no saludables” con alto contenido energético, 
consumo asociado con la compra de refrigerios en las escuelas, resaltando la necesidad 
de fortalecer las políticas de alimentación escolar (15). Otro estudio llevado a cabo en una 
universidad en Colombia demuestra que las máquinas expendedoras de alimentos ofertan 
en su mayoría productos “no saludables” como resultado de falta de políticas regulatorias y de 
una normalización histórica de su existencia en estos entornos  (16). Por su parte, un estudio 
en adolescentes guatemaltecas residentes en zonas rurales de estratos socioeconómicos 
bajos con altos índice de inseguridad alimentaria, documenta una dieta poco diversa, con 
escaso consumo de alimentos de origen animal y consecuentemente, con emisiones de 
gases de efecto invernadero inferiores a estudios previos en América Latina que no se 
centraron en poblaciones rurales de escasos recursos (17). Datos de vigilancia epidemiológica 
en Campinas-Brasil, una zona con un muy alto Índice de Desarrollo Humano, muestra una 
importante disminución en la prevalencia de desnutrición crónica, como consecuencia de 
varias estrategias tales como el programa nacional de alimentación escolar, distribución 
de canastas de alimentos de primera necesidad, programas de transferencias económicas 
y conformación de un comité municipal en pro de la lactancia materna y la alimentación 
complementaria saludable (18).

Finalmente, un estudio en Uruguay demuestra que los profesionales de la nutrición prefiere 
usar tablas de composición de alimentos internacionales (i.e., USDA) debido a su fácil 
acceso gratuito en línea, riqueza en productos disponibles y actualizaciones constantes 
(19). En Argentina, se proponen alternativas saludables y sostenibles para alimentos que 
comúnmente causan un desbalance nutricional (20). Un estudio de revisión concluye 
que los modelos de ecuaciones estructurales son los más comúnmente usados para el 
modelamiento de los patrones de alimentación, y resalta que los autores deben justificar y 
documentar la pertinencia del uso de dichos modelos (21). 

La rica información compilada en este suplemento enfatiza la necesidad de diseñar 
estrategias y abogar por políticas integrales que por un lado mitiguen el importante efecto 
de la pandemia por COVID-19, y por otro, perpetúen y promuevan el consumo de dietas 
tradicionales basadas en alimentos mínimamente procesados. También es importante 
analizar el hecho de que las dietas de poblaciones de escasos recursos potencialmente 
tendrían un menor impacto en el medioambiente, sin embargo, esto ocurre en poblaciones 
vulnerables con altos índices de inseguridad alimentaria, afrontamos el reto de garantizar 
la seguridad alimentaria de estas poblaciones sin incrementar el impacto medioambiental.
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