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RESUMEN 
 
La seguridad alimentaria es imprescindible para el desarrollo físico, psicológico y social y se requiere en todas 

las etapas de la vida. Durante la pandemia por Covid-19 se ha visto afectada en todo el mundo y particularmente 

en los países en desarrollo como México (Ensanut - Continua- 2020 Covid-19). Por lo tanto el presente trabajó 
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tiene como finalidad determinar la factibilidad de combatir la agudización de la inseguridad alimentaria causado 

por la pandemia de Covid-19, a través de la intervención en familias afectadas en el Municipio de Veracruz. 

 

Palabras clave: Orientación Alimentaria. Alimentación. Hábitos Alimentarios. Seguridad Alimentaria. 
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ABSTRACT 
 

Food security is essential for physical, psychological and social development and is required at 

all stages of life. During the Covid-19 pandemic, it has been affected throughout the world and 

particularly in developing countries such as Mexico (Ensanut -Continua- 2020 Covid-19). 

Orientación Alimentaria. Alimentación. Hábitos Alimentarios. Seguridad Alimentaria. 

 

Keywords: Alimentary Orientation. Feeding. Eating habits. Food safety. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En diversos tratados internacionales a los 

que México está adherido, incluyendo la 

Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1981) se establece el Derecho a 

la Alimentación como parte y propósito del 

derecho a un nivel de vida adecuado. El 

artículo 25 de esta declaración señala que 

“Toda persona tiene derecho a un nivel de 

vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial 

la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, viudez, vejez y otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su 

voluntad.” Este derecho también queda 

protegido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 4, en 

su tercer párrafo consigna que “Toda 

persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado 

lo garantizará”. El impacto de la pandemia 

por Covid 19 no se confina a las 

consecuencias directas de la exposición al 

virus como son daños a las vías respiratorias, 

al sistema nervioso y en muchos casos la 

muerte, el confinamiento voluntario u 

obligatorio y la disminución del aparato 

productivo en sectores no esenciales tuvo 

repercusiones económicas a nivel global, 

directas, derivadas de la reducción en el flujo 

de capitales que llevaron a comercios, 

prestadores de servicios y empresas a graves 

crisis financieras y algunos casos a la quiebra, 

e indirectas, derivadas de las afectaciones a 

las cadenas de suministros y las 

consecuencias inflacionarias resultantes de la 

falta de liquides general y el desempleo 

(Valle, 2020). ¿Qué cantidad de su salario 

destina a la alimentación para la semana? 
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Salario destinado a la alimentación 

semanal; “La interpretación de la gráfica 3 

da como resultado que la mayor parte de 

la población encuestada destina de $300 a 

$1,000 pesos para la compra de alimentos 

de manera semanal, teniendo un menor 

porcentaje en la población que destina 

menos de $300 y más de $1,000 pesos para 

la compra de alimentos por semana”. 

La relación entre la posición laboral y la 

capacidad para generar y mantener los 

recursos financieros con los que una 

persona, familia u hogar cuenta para 

enfrentar la inseguridad alimentaria es 

evidente, la reducción parcial o total en los 

ingresos impacta de manera directa la 

capacidad de una familia para tener acceso 

físico, social y económico permanente a 

alimentos seguros, nutritivos y en cantidad 

suficiente para satisfacer sus requerimientos 

nutricionales y preferencias alimentarias 

(CMA 1996), mientras que el aumento de 

precios derivado de reducción de suministros 

necesarios para la producción y las 

afectaciones a las cadenas de distribución, la 

afectarán de manera indirecta (Torres & 

Fernández, 2020).Debido a que las 

afectaciones económicas de la pandemia son 

globales y de largo plazo (CEPAL 2020), las 

consecuencias de esta para la seguridad 

alimentaria difícilmente podrán ser 

menguadas por medidas que son sean de 

carácter igualmente global, sin embargo, la 

seguridad alimentaria tiene componentes 

socioculturales que es imperativo explorar, 

para encontrar soluciones a la presente 

crisis. 

MATERIALES Y MÉTODO 
 

Estudio transversal analítico de los hogares 

mexicanos de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición Continua 

Covid-19 (ENSANUT   COVID-19), una 

encuesta nacional con representatividad 
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estadística de la población. Estudio cuasi- 

experimental realizado a familias 

afectadas por la pandemia de Covid-19 en 

el Municipio de Veracruz (n = 102). 

Contenido de mayor asistencia en las 

pláticas de Orientación Alimentaria 

programadas durante el proyecto de 

intervención. 

 

 

Orientación Alimentaria 

La persona encargada de la alimentación 

del grupo familiar, fue sometida a una 

intervención consistente en 6 sesiones de 

orientación alimentaria grupal, presencial y 

remota, además recibió información 

pertinente como datos nutrimentales, trabas 

informativas e infografías a través de redes 

sociales, en un periodo de dos meses. Se 

evaluó la modificación de hábitos 

alimentarios a través de la aplicación de un 

cuestionario estructurado pretest y postest 

previamente validado, de un programa 

educativo de orientación alimentaria basado 

en la NOM- 043-SSA2-2012.Los datos se 

analizaron con estadística descriptiva y 

clasificación ordinal, para determinar la 

factibilidad de replicar los resultados a una 

escala mayor. 

 
RESULTADOS 

 

Al iniciar el Programa de Orientación 

Alimentaria como estrategia de la 

intervención, se observaron numerosas 

deficiencias en los hábitos alimentarios, una 

marcada preferencia por los cereales y 

leguminosas y un limitado consumo de 

proteínas de alto valor biológico, con un 

consumo frecuente de lácteos y derivados de 

apenas el 20%, el consumo frecuente de 

carnes en apenas el 13%, mientras que el 

consumo frecuente de frutas solo en el 14%. 

Frecuencia del consumo de alimentos de las 
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familias participantes. 

 

Frecuencia del consumo de alimentos; “La 

interpretación de la gráfica 5 da como 

resultado en la población encuestada que, 

en el grupo de lácteos, carne, aceites y 

grasas reflejo ser poco frecuente su 

consumo, mientras que las leguminosas, los 

cereales y las verduras fueron los alimentos 

ser más frecuentes dentro del consumo. 

Con ello se puede observar que el tipo de 

dieta que se encuentra en la actualidad está 

basado en cereales, verduras y 

leguminosas”. 

Frecuencia del consumo de alimentos de las 

familias participantes 2021 vs 2022. 

 

El estudio demostró que la intervención tuvo 

resultados positivos pues todas las familias 

mejoraron sus hábitos alimenticios, 

implementando nuevos menús a su dieta y 

aumentando la variedad de familias de 

alimentos, el marcador más evidente fue el 

consumo de frutas que registro un aumento 

del 34%. 

¿Integraron los nuevos menús saludables a 

la dieta familiar? 
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Integraron nuevos menús a la dieta 

familiar. Adicionalmente se demostró la 

pertinencia del uso de redes sociales en 

este tipo de iniciativas, ya que el 44% de 

las familias las utilizaron para participar 

en las sesiones de orientación, sin 

embargo, es evidente que las interacciones 

en tiempo real son el método más efectivo 

para usar estas plataformas, ya que apenas 

el 11% hizo uso de otro tipo de materiales 

distribuidos por este medio como las 

infografías. Impacto de los medios 

digitales en la orientación alimentaria y de 

promoción de la salud en las familias 

beneficiadas que participaron en el 

proyecto de intervención. 

 

 

 
DISCUSIÓN 

 

Los efectos negativos de la pandemia por 

Covid-19 sobre la seguridad alimentaria 

fueron similares en todo América Latina y el 

Caribe, ocurrió una falta de disponibilidad 

de alimentos que tuvo diversas causas que 

incluyen el acaparamiento de productos por 

parte de los consumidores, por miedo al 

desabasto del producto, o falta de los 

recursos económicos para poder adquirirlo 

(FAO, C. 2020), la disrupción de las 

cadenas de suministro y la disminución de la 

actividad económica de sus principales 

socios comerciales eventualmente han 

causado escasez en alimentos que conlleva 

al aumento de precios (NU. CEPAL 2020), 

todo contribuye al aumento de la 

inseguridad alimentaria. Previsiblemente, 
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los hogares que ya sufren de inseguridad 

alimentaria severa fueron más propensos a 

sufrir cambios negativos en su dieta 

durante los periodos de confinamiento en 

la pandemia, mientras que los núcleos 

familiares con mayor estabilidad, a pesar 

de haber reducido su gasto en alimentos, 

fueron menos propensos a notar cambios 

en sus hábitos alimenticios de acuerdo con 

la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria (ELCSA), siendo 

los grupos alimenticios de frutas, 

verduras, carnes y cereales los que se 

vieron más afectos, aunque esto puede 

atribuirse a las interrupciones de las 

cadenas de suministros y los cierres de 

comercios, tanto como a las reducciones 

del presupuesto destinado a la 

alimentación de las familias (Rodríguez, 

Gaona, Martínez, Romero y otros 2021). 

Al enfrentar México la pandemia desde 

una posición más vulnerable que otras 

naciones, (recordemos que la contracción 

económica del país comenzó antes que la 

pandemia), se puede inferir que el 

desempleo y la pobreza continuaran en 

aumento en el futuro previsible, pues el 

crecimiento de 1.3% para la región (A.L.) 

pronosticado por CEPAL antes de la 

pandemia, se ha convertido en una caída del 

1.8% (NU. CEPAL 2020), siendo México 

uno de los países con peor desempeño, todo 

esto hace imperativa la implementación de 

medidas no económicas para menguar los 

efectos negativos de la pandemia en la 

seguridad alimentaria. 

 
CONCLUSIÓN 

 

La intervención basada en la Orientación 

Alimentaria grupal impactó de manera 

positiva en la mejora de los hábitos 

alimentarios y de la dieta familiar, a pesar de 

que los participantes tu tuvieron otro tipo de 

apoyos o estímulos externos, como acceso a 

alimentos a precios preferenciales o subsidios 

económicos para la adquisición de comida, se 

mostró una evolución positiva en sus 

costumbres de consumo, demostrando que la 
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sola educación y acceso a la información, 

son factores de cambio determinantes. 
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