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Los indicadores de seguridad alimentaria para el desarrollo sostenible ¿realidad o utopía? 
 

The food security indicators for sustainable development: reality or utopia? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen: Los objetivos del desarrollo sostenible son la guía para 
lograr la sostenibilidad a nivel global, dentro de estas metas está 
la seguridad alimentaria que ha sido abordada desde su concepto 
de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en los alimentos. Una 
definición amplia que ha llevado a crear metodologías que indican 
el grado de seguridad alimentaria a nivel hogar, región o país. Los 
indicadores de la seguridad alimentaria han sido útiles para comparar 
cifras entre países y esa es una de sus ventajas. También puede ser lo 
contrario y no poderse comparar entre países por las mediciones en 
la ingesta de alimentos que tienen cada país o región. De igual 
manera, se puede hablar de ventajas y desventajas considerando los 
costos económicos que tiene la aplicación de metodologías. Se dice 
que no existe una metodología exenta de errores. Sin embargo, el uso 
de metodologías para hacer indicadores son una realidad importante 
en la toma de decisiones.  

Palabras clave: seguridad alimentaria; metodologías; hambre; 
indicadores; evaluación. 

Abstract: The objectives of sustainable development are the guide 
to achieve sustainability at a global level, within these goals is 
food security that has been addressed from its concept of 
availability, access, use and stability in food. A broad definition 
that has led to the creation of methodologies that indicate the 
degree of food security at the household, region or country level. 
Food security indicators have been useful for comparing figures 
between countries and that is one of their advantages. It can also 
be the opposite and cannot be compared between countries due to 
the measurements of food intake that each country or region has. 
In the same way, one can talk about advantages and disadvantages 
considering the economic costs of applying methodologies. It is 
said that there is no error-free methodology. However, the use of 
methodologies to make indicators are an important reality in 
decision making.. 

Keywords: evaluation; food safety hungry; indicators; 
methodologies, 
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Introducción 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) son 17 metas globales que involucran 
acciones desde el gobierno, sector privado e incluso a nivel individuo. Son la guía para lograr 
la sostenibilidad a nivel global. En el objetivo 2 se establece que se debe poner fin al hambre, 
este objetivo es clave para lograr los demás objetivos porque el hambre frena el desarrollo de 
un país.  

La seguridad alimentaria se definió en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación que 
es cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). 
A pesar de que se reconoce que existe una población considerable padeciendo hambre, sobre 
todo en pises en desarrollo, no deja de ser una incógnita la cantidad de personas con 
inseguridad alimentaria. De ahí la importancia de evaluar la seguridad alimentaria basándose 
en indicadores de sustentabilidad. 

La disponibilidad de los alimentos es necesaria para el suministro de la población, 
aunque se deben considerar más factores como el acceso, el uso y la estabilidad para lograr 
la seguridad alimentaria, esto resulta un reto multidimensional que debe ser abordado de 
manera holística (Soler Rovira & Sanz, 2014: p. 290) y para ser abordado se requiere de un 
panorama de dicho fenómeno, por esto es que los indicadores son una herramienta muy útil, 
ya que brindan información resumida y detallada que puede compararse entre distintas 
regiones o países.  

Los niveles de análisis de la seguridad alimentaria, pueden ser micro (a nivel individual 
y hogar) o macro (regiones, país o mundial), y para cada nivel se han diseñado instrumentos 
de medición que incluyen indicadores diseñados para el objeto de estudio, pero en todas las 
metodologías existen discrepancias en la información que se recaba. 

El desarrollo de metodologías para evaluar la seguridad alimentaria se ha tornado 
multidisciplinar y multisectorial, debido a la amplitud de la definición (presentada 
anteriormente). El uso de indicadores ha sido una herramienta fundamental para poder 
evaluar, ver y comparar los avances en el tema de la alimentación entre países, estados, 
regiones y/o municipalidades. 

Algunos indicadores son potenciales en la evaluación de las políticas de la seguridad 
alimentaria. Para para obtener resultados oportunos y veraces se debe tener claro el objeto de 
estudio. Vista la seguridad alimentaria como un fenómeno, hay diferentes maneras de 
evaluarlo. Sin embargo, las metodologías difieren entre sí por la manera de abordarse, por 
eso resulta primordial considerar a qué nivel se pretende evaluar dicho fenómeno.  

Los gobernantes por su parte deben comprender que la toma de decisiones debe ser con 
base en información apropiada y generalmente los indicadores de sustentabilidad responden 
preguntas de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria, así como la evolución de 
programas de apoyo. Los indicadores que se utilizan para evaluar la seguridad alimentaria, 
son una realidad ya que instituciones gubernamentales y no gubernamentales los han 
utilizado para medir la alimentación de la población, para comparar datos de acceso, 
disponibilidad, de factores sociales y económicos. 
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A pesar de la amplia utilidad de los indicadores de la seguridad alimentaria, resulta una 
tarea compleja elegir una metodología que no tenga errores, pues hasta el momento no se ha 
establecido un instrumento de medición libre de errores y muy probablemente no se logre 
(López-Ridaura, 2016: p. 602). Silva et al. (2017: p. 6) argumenta que los métodos más 
usados alrededor del mundo para evaluar la seguridad alimentaria son: las metodologías 
usadas por la FAO, las encuestas sobre gastos de los hogares para evaluar la inseguridad 
alimentaria, las encuesta sobre la ingesta individual de alimentos, los datos procedentes de 
encuestas antropométricas y las mediciones cualitativas de la Inseguridad Alimentaria y el 
Hambre. 
 

Desarrollo 

Desventajas de los indicadores de la seguridad alimentaria 

La metodología de la FAO requiere de una cantidad grande de indicadores que se 
requieren para poder evaluar, este método no coincide con algunos autores, que aseguran 
menos indicadores, es mejor, además que esos indicadores deben ser elaborados por expertos 
en el tema, y la información que se requiere no siempre está disponible, pues generalmente 
es información a gran escala. 

Otra desventaja de las hojas de balance de la FAO es que en algunos países los valores 
de las variables son solo aproximativos como es el caso de la producción, Lipton (1986, 
citado por (Pierre y Morón, 2009 ))  asegura que existe una probabilidad de 20% a 40% de 
que ocurran errores en la estimación de la producción agrícola de pequeños productores. 
Difícilmente se pueden incluir la cría de animales y los huertos familiares pequeños en las 
hojas de balance, porque pasan desapercibidos. Además, resulta difícil decidir si las hojas de 
balance sobrestiman o subestiman el suministro total de alimentos, eso en medida depende 
del país, pero hay una mayor probabilidad de que tiendan a subestimar (Pierre & Morón, 
2009).  

Una utopía de las hojas de balance es que evalúa la disponibilidad de los alimentos a 
nivel país, después se pueden calcular los valores per cápita, pero la distribución de los 
alimentos o mejor dicho el acceso a los alimentos en un país no es equitativo, por lo que el 
dato per cápita no resulta ser oportuno. Para medir la desnutrición la FAO ha usado desde 
1974 el indicador del predominio de desnutrición, se basa en la disponibilidad y adecuación 
de la energía de los alimentos, pero tiene muchas deficiencias. Carletto et al. (2013: p,1) 
argumenta que el indicador puede ser poco fiable y tarda mucho en recopilarse la información 
que se requiere, además que omite información importante como la calidad de la dieta y le 
resta atención a la ingesta excesiva de calorías, hecho que causa obesidad. Otra limitante es 
que no puede medir a nivel micro, es decir no podría evaluar la dieta de un individuo y 
tampoco por hogares. 

Las encuestas sobre gastos de los hogares son muy utilizadas por los gobiernos para 
evaluar la seguridad alimentaria y programas de apoyo alimentario, los indicadores que 
utiliza esta metodología necesitan de variables relacionadas con la alimentación del hogar y 
al momento de recopilar la información, los informantes pudieran llegar a no responder de 
manera acertada, lo que podría resultar en información a medias. 
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Los indicadores usados en el índice global de hambre, dimensionan el suministro 
inadecuado de alimentos, mortalidad infantil y desnutrición infantil, pero resulta complicado 
interpretar los resultados, porque se usa el término “hambre” cuando las dimensiones señalan 
otro contexto (Jones et al., 2013: p. 482). Por otro lado, indicadores de las encuestas sobre 
los gastos de los hogares para evaluar la inseguridad alimentaria, generalmente son: la 
carencia de energía alimentaria, la diversidad de los alimentos y el porcentaje de gastos en 
alimentación. El problema con estos indicadores es que son estimaciones de la adquisición 
de los alimentos, otro problema es que no se puede tener la información actualizada ya que 
se requiere de tiempo para poder acceder a la información necesaria (Jones et al., 2013: p. 
484).  

Al igual que los indicadores anteriores, las encuestas de ingesta dietética individual, 
tiene indicadores cuantitativos cuya información necesaria no es tan fácil de obtener, en este 
caso, el problema es en lo económico ya que es costoso recopilar los datos y llega a ser 
compleja por lo que pudiera haber errores en la medición (Pérez-Escamilla & Segall-Corrêa, 
2008: p. 20), sobre todo al momento de interpretarlos.  

El mismo problema del costo económico que tienen los indicadores de las encuestas de 
ingesta dietética individual, lo  presenta el registro dietético, además que como todas las 
encuestas requiere de la disposición para participar de la población que se pretende estudiar, 
pero para elaborar este indicador otro requerimiento es que debe ser aplicado en poblaciones 
con altos niveles de alfabetización, por lo que resultaría difícil aplicarlo en todo un país sobre 
todo en los de desarrollo, donde la educación no es homogénea. 

El recordatorio de ingesta de alimentos en las últimas 24 horas, es un indicador cuyo 
principal requerimiento es que el informante recuerde claramente y comparta de manera 
detallada las cantidades y los alimentos que consumió en las últimas 24 horas y no siempre 
es así. El indicador de la frecuencia de alimentos, también requiere de un compromiso por 
parte de los informantes, deben tener buena memoria para recordar lo que con mayor 
frecuencia consumen y diferenciarlo de lo que más les gusta consumir (Satija et al., 2015: p. 
6).  

Otro indicador es el de la diversidad dietética del hogar este puede aplicarse 
universalmente, pero al adaptarse a diferentes regiones sus puntos de corte, grupos de 
alimentos y periodos de tiempo de referencia varían, lo que dificulta la comparación de 
resultados en diferentes países (Carletto et al., 2013: p. 34), limitantes similares para poder 
comparar la seguridad alimentaria se presentan con las escalas de inseguridad alimentaria 
basadas en la experiencia (Pérez-Escamilla et al., 2017: p. 2).   

Un indicador que al hacer adaptaciones limita la comparación entre países o regiones 
es el de puntuación de alimentos que utiliza en Programa Mundial de Alimentos, ya que los 
umbrales y los grupos de alimentos pueden variar entre países, lo que imposibilita la 
comparación (Pérez-Escamilla et al., 2017: p. 2). 
 

Ventajas de los indicadores de la seguridad alimentaria 

Los indicadores usados en las hojas de balance a pesar de ser cuestionados por las limitantes 
expuestas anteriormente, han sido clave para analizar las tendencias de suministros de 
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alimentos, los productos que más se consumen en un país y relacionar el suministro de 
alimentos con los requerimientos nutricionales. También evalúan la evolución del sector 
agrícola hacia la seguridad alimentaria en términos de suficiencia y autonomía, analizan las 
políticas y estructuras agrícolas, además de tomar en cuenta la demanda de alimentos y la 
economía de la población (Pierre & Morón, 2009).  

El hecho que los índices incluyan información de una población específica, como el 
índice mundial del hambre que considera solo a los niños, no siempre es desventaja. Por 
ejemplo, si se pretende evaluar a la población infantil es una ventaja pues solo considera a 
un estrato de la población y es menos probable que se comentan errores. Por su lado, el 
indicador del predominio de la desnutrición, es una herramienta asequible que puede 
utilizarse en países de bajos ingresos y la información que incluye puede comparar escenarios 
dentro de un país.  

El índice de seguridad alimentaria mundial incluye a 28 indicadores que dimensionan 
la asequibilidad, disponibilidad, calidad y seguridad de los alimentos. La información para 
la elaboración de estos indicadores es que los datos se obtienen de fuentes confiables de 
dependencias de gobierno y agencias internacionales, además que se debe estar actualizada 
cada tres meses Las encuestas sobre el gasto en los hogares, como ya se mencionó son muy 
utilizadas por dependencias de gobiernos, por lo que los indicadores de este tipo de encuestas 
suelen estar disponibles y actualizados, además que se usan para generar nuevos datos como, 
por ejemplo, identificar los hogares con inseguridad alimentaria o que estén en riesgo de 
padecerla (Pérez-Escamilla & Segall-Corrêa, 2008: p. 19).  

La ventaja de las encuestas individuales sobre la ingesta de alimentos es que contienen 
información sobre la dieta del hogar, además que la información es confiable porque los datos 
que se solicitan en las encuestas que se aplican son sobre la alimentación del informante. Por 
otro lado, pero también a nivel de evaluación micro esta la diversidad dietética del hogar que 
es un indicador que mide el acceso a los alimentos en el hogar, mediante la diversidad de los 
grupos de alimentos, puede utilizarse universalmente y adaptarse a cualquier país (Deitchler 
et al., 2011: p. 2). 

Los registros dietéticos son un indicador que proporcionan información sobre el 
consumo individual adecuado de alimentos, permiten a su vez estudiar la variación diaria de 
los alimentos y en general de la dieta para observar los cambios en los hábitos alimenticios. 
Contrario a las desventajas de los registros dietéticos, están los recordatorios de 24 horas, 
que son menos costosos además no requiere de alfabetización de la población y proporcionan 
información cuantitativa detallada de la ingesta calórica en las últimas 24 horas del 
informante (Satija et al., 2015: p. 6). El indicador de la frecuencia con la que se consumen 
ciertos alimentos evalua la dieta a largo plazo, se incluye una lista de alimentos y se cuestiona 
sobre la frecuencia con la que se consumen, este indicador es una herramienta muy útil para 
la evaluación de enfermedades relacionadas con la alimentación. 

Como ya se mencionó, la puntuación del consumo de alimentos es el indicador que 
utiliza el Programa Mundial de Alimentos y es el más recomendado para los análisis de 
vulnerabilidad alimentaria (Deitchler et al., 2011. p. 7). Este indicador monitorea los 
programas de alimentos y como se relacionan con la inseguridad alimentaria.  
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Las escalas de inseguridad alimentaria basadas en la experiencia se han usado durante 
más de 20 años, son muy confiables prueba de ellos la cantidad de publicaciones donde 
validan estos métodos de evaluación. Una de sus características es que es el único método 
que mide la privación de los alimentos con base en la experiencia del hogar y es aplicable en 
diferentes regiones (Pérez-Escamilla et al., 2017: p. 6). De hecho, le lleva mucha ventaja en 
estas cuestiones a otros métodos. Las escalas también evalúan programas de apoyos 
alimenticios, pues son un instrumento sencillo, de bajo costo y fácil de aplicar. 
 

Conclusiones 

Son diversos los indicadores de la seguridad alimentaria, pues son muchos los factores que 
influyen en este fenómeno, cada uno se debe medir y evaluar para poder controlar la 
hambruna que aqueja a muchas personas alrededor del mundo. Como se describió, todos o 
una gran mayoría de los indicadores tienen desventajas, y no es que estén mal desarrollados, 
generalmente el problema radica en la aplicación de la metodología y/o en la disponibilidad 
y confiabilidad de las variables que se necesitan para poder desarrollarlos. 

Cuando se aplica mal una metodología, la mayoría de las veces es porque no se toma 
en cuenta que cierta información puede variar entre países, como la ingesta permitida de 
calorías, los alimentos básicos de un país e incluso las cantidades de los alimentos. Esta 
información se debe considerar para poder hacer las estimaciones correspondientes. Otro 
aspecto a considerar es que se debe conocer con claridad el problema de investigación y que 
es lo que se desea evaluar para poder seleccionar los indicadores que más se adapten a la 
investigación y que mejor puedan evaluar la alimentación, de igual manera considerar la 
información con la que se dispone, a la que se puede acceder y la que se puede crear mediante 
encuestas o consultas en bases de datos.  

La clave para que un indicador resulte útil es que se debe conocer con claridad lo que 
se pretende evaluar, tener en cuenta las características de la población (por ejemplo, si es 
alfabeta) y el nivel de la evaluación, y así considerar los índices más apropiados para su 
evaluación. Dicho lo anterior se concluye que los indicadores son una herramienta real y 
fundamental en la evaluación de la seguridad alimentaria, y como bien lo expone López-
Ridaura (2016: p. 602) no existen indicadores perfectos, ya que resulta una tarea imposible 
considerar todas las variables y los parámetros usados a nivel global. Sin embargo, el trabajo 
que han venido haciendo los indicadores en el tema de la seguridad alimentaria ha sido muy 
notorio y destacable, pues se pueden conocer a las problemáticas sociales que enfrenta un 
país cuando se conocen los indicadores que están frenando el acceso a los alimentos de su 
población para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. 
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