
Aproximación a los impactos 
alimentarios nutricionales en 

tiempos "con-COVID-19" 
desde la salud internacional 

M.Sc. María Celeste Nessier



Modelos de 
Desarrollo

Comercio

Innovación, 
Ciencia y 

Tecnología

Política Exterior 
y RRII

Conflictos

Tensiones
Consensos



Modelos de 
Desarrollo

Comercio

Desarrollado por Mejía-Ortega y Franco-Giraldo, 2007

The Lancet. Global health, ISSN: 2214-109X, Vol: 4, Issue: 12, Page: e895-e896
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Participaron 7261 personas en Latinoamérica. 

Países con mayor participación: 

• México 2982 

• Argentina 1132 

• Chile 1097 

Zona de vivienda 

Urbana 91.76% 

Rural 8.24%

Sexo 

Femenino 81.33% 

Masculino 18.01% 

Prefiere no decirlo 0.6%

Edad

34 ± 11.7 años 

Enfermedad crónica                                         Sobrepeso/obesidad

Sí 29.93% 47.83%

No 70.07% *Autoreporte

¿Quiénes participaron? 



Estilo de vida durante la pandemia
Comparación previo al confinamiento

Mejor (más) Peor (menos) Igual

Calidad del sueño 12.33% 41.85% 45.80%

Actividad física 15.34% 62.56% 22.09%

Tiempo de pantalla 70.49% 3.69% 25.80%

12.33%

41.85%
45.80%

15.34%

62.56%

22.09%

70.49%

3.69%

25.80%



Fumo
mas

Fumo
menos

Fumo
igual

No fumo
Ex

fumador

Tabaco 4.03% 6.32% 3.91% 66.91% 18.81%

Uso de tabaco

Cambió 
57%

No 
cambió 

43%

Relación con la alimentación

Estilo de vida durante la pandemia
Comparación previo al confinamiento



37,7 millones de DESEMPLEADOS 
en la Región (Fuente: CAPAL 2020 

)

↑ Pobreza de 3,5  puntos en LA  
(Fuente: CEPAL 2020)

↑Glucemia, HTA, S/P: 39,9 millones 
de años de vida con calidad perdidos 

en AL en un año

En la región mueren 
aproximadamente 600.000 

adultos/año por causas asociadas a 
una mala alimentación (Fuente:  FAO, 

2019) 

En América Latina, donde el consumo de 
ultraprocesados está en aumento, el 7,3% 
de los menores de 5 años, y alrededor del 

60% de los adultos tiene sobrepeso u 
obesidad

Se registró incremento de consumo 
de productos hipercalóricos, 

enlatados, empaquetados y no 
perecederos (Fuente: FAO, CEPAL, 

2020)

Fuerza del Comercio: desplazamiento de 
alimentos tradicionales hacia ultraprocesados

Inequidad en salud: afecta a la población más pobre y vulnerable

Fuerza del Modelo de Desarrollo: disminución de 
las fuerzas productivas de los países e incremento 
progresivo en gasto sanitario

Fuerza Política Exterior: ausencia de estrategias 
de cooperación internacional que efectivicen las 
políticas para garantizar el Derecho AA

Fuerzas de Salud Internacional y PANDEMIA

http://www.fao.org/3/CA2127ES/CA2127ES.pdf


“La gente no come ladrillos”: 
acciones respetuosas de la 
Cultura Alimentaria Local

La acción coyuntural debe 
aliviar y luego redefinirse

Cuidar el ciclo de la política 
pública de la acción política 
corporativa de la industria 
alimentaria y farmacéutica

Dejemos lugar a la INNOVACIÓN 
y APRENDIZAJES

El FARO: Salud en Todas las 
Políticas

Los gobiernos deben garantizar 
la seguridad alimentaria 

nutricional favoreciendo el 
acceso a productos frescos y 

nutritivos, localmente 
disponibles y de pequeño y 

medianos productores

Promover respuestas 
comunitarias, con enfoque de 

género y agroecológicas

TENEMOS QUE VOLVER A GOBERNAR EL SISTEMA ALIMENTARIO
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