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E concepto de seguridad 
alimentaria ha evolucionado a par-
tir de la Conferencia Mundial so-
bre la alimentación de 1974 desde 
un enfoque basado en la disponibi-
lidad de alimentos hasta las defini-
ciones actuales que abarcan la 
suficiencia, estabilidad y acceso de 
los suministros alimentarios, la 
inocuidad de los alimentos y la uti-
lización biológica de los nutrientes. 

Al enmarcar las investigaciones 
sobre seguridad alimentaria hay 
que tomar en consideración los vín-
culos entre la alimentación, la agri-
cultura y la nutrición y las repercu-
siones de determinadas políticas 
alimentarias, de desarrollo agrario 
y nutrición para la seguridad 
alimentaria. 

La investigación ha evolucionado, 
desde un enfoque de solución  

alimentaria a una visión de desa-
rrollo integral, multicausal e 
interdisciplinaria, que requiere so-
luciones intersectoriales, con par-
ticipación de los sectores públicos, 
privado y de la sociedad civil. Si 
bien la investigación agronómica 
sigue siendo una prioridad, cada 
vez más se requiere la comple-
mentación con las investigaciones 
socioeconómicas y de salud. 

Las investigaciones realizadas en 
el campo de la seguridad ali-
mentaria han estado encaminadas 
a conocer la naturaleza, magnitud, 
distribución y determinantes de los 
problemas de inseguridad alimen-
taria, al desarrollo de nuevas tec-
nologías en el sector agropecuario 
y pesquero para lograr incremen-
tar la producción de alimentos, 
identificar deficiencias nutricional-
es de mayor prevalencia, definir el 
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La seguridad 
alimentaria era 

identificada con 
los precios 

comerciales de 
los alimentos y 

la disponibilidad 
física más que 

con la demanda 
y el consumo por 

las personas 
pobres y 

nutricionalmente 
vulnerables 

marco conceptual y metodológico 
para el análisis de la seguridad 
alimentaria, la vigilancia y monito-
reo de la seguridad alimentaria , 
buscar vías para el fortalecimiento 
de la planificación de intervencio-
nes alimentario-nutricionales y al 
desarrollo de metodologías e indi-
cadores para evaluar la seguridad 
alimentaria, entre otras. 

Se presentan algunas perspectivas 
de investigación en el campo de la 
seguridad alimentaria y las princi-
pales áreas en las que se proyec-
tan los trabajos en este campo. 

A partir de la Conferencia Mundial 
de Alimentación de 1974, el con-
cepto de "seguridad alimentaria" 
ha evolucionado, desarrollado, 
multiplicado y diversificado. Diver-
sas definiciones han surgido, ello 
no le resta importancia al tema sino 
por el contrario, los múltiples usos 
del término reflejan la naturaleza 
del problema alimentario (1). 

En la seguridad alimentaria históri-
camente se pueden conceptualizar 
tres grandes momentos que han 
podido tener cierto grado de sola-
pamiento. Los tres cambios son: a) 
de enfoque global y nacional al de 
seguridad alimentaria familiar e in-
dividual, b) de una primera pers-
pectiva centrada en el alimento 
hacia una perspectiva sobre segu-
ridad para la subsistencia familiar 
o los medios de vida y c) de 
indicadores objetivos a indicadores 
de percepción (2). 

La disponibilidad todo el tiempo de 
adecuado suministro mundial de 
alimentos básicos.... para mantener 
estable el consumo de alimen- 
tos y compensar las fluctuacio- 
nes en la producción y los precios. 

Como se puede observar esta defi-
nición se focalizó fundamental-
mente en los suministros naciona-
les, lo que da una visión muy limi-
tada del tema y se pone en eviden-
cia que era imposible hablar de se-
guridad alimentaria sin tener en 
cuenta la importancia del acceso 
a los alimentos; es así que a partir 
de 1980 el término acceso forma 
parte de la definición. 

La seguridad alimentaria era identi-
ficada con los precios comerciales 
de los alimentos y la disponibilidad 
física más que con la demanda y el 
consumo por las personas pobres y 
nutricionalmente vulnerables. 

En 1983 el Comité Mundial de Se-
guridad Alimentaria de la FAO am-
plía el concepto de seguridad 
alimentaria abarcando tres objetivos 
específicos 1) garantizar adecuados 
suministros de alimentos 2) máxi-
ma estabilidad de los suministros 3) 
acceso seguro de los suministros 
disponibles para todos los que los 
necesiten. El último objetivo de este 
amplio concepto es garantizar que 
todas las personas todo el tiempo 
tengan acceso físico y económico 
a los alimentos básicos que ellos 
necesitan(4). Esta definición fue 
adoptada por los principales orga-
nismos internacionales. 

Una de las primeras definiciones 
del año 1975 (3) planteaba la se-
guridad alimentaria como:  

En 1986 el Banco Mundial amplía 
más el término de seguridad 
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Los hogares 
pobres llegan a 

establecer un 
justo equilibrio 
entre intereses 

contrastantes 
para subsistir a 

corto y largo 
plazo 

alimentaria y la vincula más a la sa-
lud, añade el término "nivel de ac-
tividad" a estos objetivos y es cuan-
do define la seguridad alimentaria 
como el acceso por todas las per-
sonas en todo momento a suficien-
tes alimentos para una vida salu-
dable y activa. (5). 

La relación entre pobreza, hambre 
y el problema del alimento fue ga-
nando reconocimiento y se co-
mienzan a definir los grupos vulne-
rables. 

La seguridad alimentaria comien-
za a verse en dos dimensiones prin-
cipales 1) nivel de análisis, signifi-
cado individual, familiar, comunita-
rio, regional y nacional 2) marco de 
tiempo, relacionado con la variabi-
lidad en el consumo de alimentos 
en diferentes tiempos, por ejemplo 
con las estaciones (crónica, tran-
sitoria o temporal) (6). 

En 1996 la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación aprobó por unani-
midad la siguiente definición de 
seguridad alimentaria "Existe la 
seguridad alimentaria cuando to-
das las personas tienen en todo 
momento acceso físico y económi-
co a suficientes alimentos inocuos 
y nutritivos para satisfacer sus ne-
cesidades alimenticias y sus pre-
ferencias en cuanto a los alimen-
tos a fin de llevar una vida activa y 
sana(7). Esta definición es compa-
tible con los tres aspectos básicos 
de la seguridad alimentaria: dispo-
nibilidad de alimentos básicos, es-
tabilidad de los suministros y acce-
so de todos a dichos suministros, 
pero agrega la noción de la utiliza- 

ción biológica de los alimentos lo 
que le da un carácter más integral. 

No cabe duda de que la inseguri-
dad alimentaria es un factor 
condicionante de la inseguridad 
nutricional: sin embargo, el estado 
nutricional depende de otros fac-
tores que no son alimentarios tales 
como el acceso al agua, a los ser-
vicios de salud, del nivel de instruc-
ción y de cultura sobre todo de la 
mujer quien desempeña una fun-
ción clave en la prestación de cui-
dados al resto de los miembros de 
la familia. 

Recientemente ha surgido el tér-
mino de seguridad para la subsis-
tencia familiar o seguridad de los 
medios de vida, el cual considera 
que los alimentos constituyen uno 
de los muchos factores que deter-
minan cómo los hogares pobres 
llegan a establecer un justo equili-
brio entre intereses contrastantes 
para subsistir a corto y largo plazo. 
Es un error tratar la seguridad ali-
mentaria como una necesidad con 
independencia de consideracio-
nes de subsistencias más am-
plias(8-9). El riesgo de la falta de 
medios de subsistencia (vivienda, 
agua potable, oportunidades edu-
cacionales, servicios de sanidad, 
alimentos, tiempo para la partici-
pación comunitaria e integración 
social) determina el nivel de vulne-
rabilidad de un hogar a la inseguri-
dad en materia de ingresos, ali-
mentos, sanidad y nutrición. 

En las últimas décadas, el mundo 
ha hecho un progreso impresio-
nante para mejorar la calidad de 
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sigue siendo una 
dura realidad en 
el mundo de hoy 

vida de las personas, sin embargo, 
todavía sigue inconclusa la tarea de 
garantizar la seguridad alimentaria 
a los más pobres de forma sosteni-
ble. La desnutrición y las malas 
condiciones de salud y saneamien-
to básico, la carencia de poder de 
las mujeres, la globalización ace-
lerada, la degradación de las tie-
rras agrícolas y otros muchos fac-
tores más están influyendo en esto. 

La tragedia del hambre en medio 
de la abundancia sigue siendo una 
dura realidad en el mundo de hoy. 

La Cumbre Mundial sobre la Ali-
mentadón: cinco años después, 
convocada por la FAO en Junio de 
2002 tenía como fin estimular a los 
dirigentes nacionales a examinar 
con carácter urgente el ritmo en 
que se avanza para disminuir la in-
seguridad alimentaria 

La tasa media de reducción de la 
subnutrición ha seguido siendo len-
ta. Si se continúa con el ritmo ac-
tual se necesitarán 60 años para 
lograr el compromiso, para el año 
2015, de reducir a la mitad el nú-
mero de personas hambrientas. 
(10). 

Investigaciones sobre 

seguridad alimentaria 

Al enmarcar las investigaciones 
sobre seguridad alimentaria hay 
que tener en cuenta los vínculos 
entre la alimentación, la agricultu-
ra y la nutrición, las repercusiones 
de determinadas políticas alimen-
tarias y de desarrollo agrario y nu-
trición para la seguridad alimentaria 
y la nutrición. 

La investigación ha evolucionado, 
desde un enfoque de solución 
alimentaria a una visión de desa-
rrollo integral, multicausal e 
interdisciplinaria, que requiere so-
luciones intersectoriales, con par-
ticipación de los sectores públicos, 
privado y de la sociedad civil. No 
solamente la investigación en este 
campo puede centrarse en la in-
vestigación agronómica, si bien 
esta es una prioridad debe com-
plementarse con la investigación 
socioeconómica que es necesaria 
para entender la interacción y la 
interdependencia de los hogares 
con los recursos naturales y tener 
en cuenta a las personas cuyo 
comportamiento colectivo afecta la 
sostenibilidad de los recursos na-
turales. Las ciencias sociales de-
ben ofrecer un firme apoyo a las 
políticas encaminadas a una ma-
yor equidad y a un mejor acceso a 
los alimentos. (11). 

La investigación agronómica ha 
desempeñado un papel importan-
te en el mejoramiento de la seguri-
dad alimentaria, la reducción de la 
pobreza y la promoción de un de-
sarrollo económico de amplia 
base. Los efectos de las investiga-
ciones agronómicas sobre los po-
bres de los países en desarrollo se 
ha reflejado en varios indicadores 
de la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico: 

Mayor suministro y estabilidad 
de alimentos a nivel nacional y 
familiar 

Descenso de los precios inter-
nacionales y nacionales de los 
cereales. 
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Menor dependencia de la ayu-
da alimentaria en porcentaje del 
consumo total 

Mayores oportunidades de em-
pleo e ingresos 

Disminución de la pobreza 

Reducción del uso de insumos 
químicos innecesarios 

El mayor problema con que ha tro-
pezado el sistema público de inves-
tigación en los últimos años ha sido 
el descenso y la inestabilidad de 
los niveles de financiación. 

¿Que orientación han tenido las 
investigaciones sobre seguridad 
alimentaria? 

Tratando de enmarcar las investi-
gaciones realizadas en este cam-
po podemos señalar que las mis-
mas han estado encaminadas a: 

Conocer la naturaleza, magni-
tud, distribución y determinan-
tes de los problemas de inse-
guridad alimentaria lo que ha 
permitido describir y caracteri-
zar los problemas de inseguri-
dad alimentaria. 

Desarrollar nuevas tecnologías 
en el sector agropecuario y 
pesquero para lograr incremen-
tar la producción de alimentos. 
Estas investigaciones han con-
tribuido brillantemente al creci-
miento del sector agrícola. 

Identificar deficiencias nutricio-
nales más prevalentes; ellas de-
mostraron que aparte del ham-
bre evidentemente manifiesta 
también había "hambre oculta"  

por carencia de micronutrientes 
específicos. Estos hallazgos 
condujeron a la búsqueda de 
soluciones que pudieron ser 
aplicadas de acuerdo con las 
necesidades nacionales y los 
recursos locales disponibles, 
tales como la fortificación de 
azúcar con vitamina A, de las 
harinas con hierro y otros 
micronutrientes y de la sal, con 
yodo. 

Definir el marco conceptual y 
metodológico para el análisis 
de la seguridad alimentaria y 
nutricional. 

Creación de bases de datos 
sobre disponibilidad de alimen-
tos, que han permitido conocer 
la suficiencia, estabilidad y ni-
vel de autonomía en relación 
con los suministros alimen-
tarios. 

Vigilancia, monitoreo y evalua-
ción de la seguridad alimentaria 
pero con un enfoque orientado 
más hacia las causas inmedia-
tas y el resultado de la inseguri-
dad alimentaria, que hacia las 
causas básicas y subyacentes. 

Buscar vías que permitan el for-
talecimiento de la planificación 
de intervenciones alimentario-
nutricionales a nivel comunitario. 

Estudiar la factibilidad de pro-
yectos productivos para la segu-
ridad alimentaria-nutricional en 
diferentes países de la región. 

Abordar la seguridad alimen-
taria-nutricional en procesos de 
desarrollo local. 
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. Desarrollo de metodologías e 
indicadores para evaluar la se-
guridad alimentaria. 

Las investigaciones han tratado de 
dar respuesta a las siguientes pre-
guntas. 

mos años, podemos formularnos 
las siguientes preguntas. 

¿Cómo las políticas y programas 
afectan la seguridad alimentaria a 
nivel individual, familiar y comuni-
tario? 

Los cultivos 
transgénicos 

han suscitado 
grandes 

esperanzas y a 
la vez han sido 

objeto de críticas 
y restricciones 

¿Quiénes padecen inseguridad 
alimentaria? 

¿Dónde se hallan? 

¿Por qué padecen inseguridad 
alimentaria? 

¿Qué 1.e puede hacer? 

Los beneficios de las investigacio-
nes sobre seguridad alimentaria 
han sido numerosos y han facilita-
do información que permite a los 
productores implementar nuevas 
iniciativas que mejoran la eficien-
cia técnica y distributiva, informa-
ción sobre precios que ayuda a la 
precisión de los pronósticos de pre-
cios y redunda en la eficiencia 
distributiva, información institucio-
nal que hace posible que los 
decisores cambien las reglas del 
juego, información sobre produc-
tos y mejoras en el medio ambien-
te y consumo familiar de alimentos 
que influyen en el cambio de políti-
cas, e información nutricional, para 
ayudar a ajustar los desequilibrios 
nutricionales y a reducir la pobre-
za rural. 

¿Cómo los pobres son capaces de 
generar ingresos, alimentos segu-
ros, y mejorar el estado nutricional 
y la salud y qué instituciones favo-
recen o impiden estos logros? 

¿Puede la innovación tecnológica 
en la agricultura, producir una evo-
lución de la economía rural que dé 
empleo e ingresos a los pobres? 

Las principales áreas temáticas en 
las que se proyectan las perspecti-
vas de investigación sobre seguri-
dad alimentaria son: 

Investigación agronómica 

Perspectivas de las 
investigaciones agronómicas 

¿En que se basarán los esfuerzos 
de la investigación agronómica en 
los próximos años en pos de la se-
guridad alimentaria? (11) 

La cartografía de genomas se re-
conoce como un enfoque valioso 
para el mejoramiento del germo-
plasma. 

Iniciativas en marcha y nuevas 
áreas Je trabajo en seguridad 
alimentaria 

Para organizar de alguna forma las 
perspectivas de la investigación en 
seguridad alimentaria en los próxi- 

Los cultivos transgénicos han sus-
citado grandes esperanzas y a la 
vez han sido objeto de criticas y res-
tricciones. Por un lado se plantea 
que las modificaciones genéticas 
pueden reportar beneficios por dos 
vías. 1) al aumentar la resistencia 
a las infecciones y a los insectos, 
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La agricultura 
urbana es un 

modo positivo de 
mejorar el 

entorno urbano 

aumentan la productividad y 2) dis-
minuyen el uso de productos quí-
micos con el consecuente benefi-
cio para el medio ambiente. No 
obstante este es un campo de in-
vestigación relativamente nuevo y 
los intentos de explotar estos co-
nocimientos se han visto limitados 
por la lógica precaución de los go-
biernos en el establecimiento de 
normas que definan las condicio-
nes en que pueden liberarse para 
el consumo estos productos. 

Las consecuencias de los organis-
mos modificados genéticamente 
para la agricultura no pueden 
predecirse con exactitud, pero se 
abren nuevas perspectivas de in-
vestigación en el campo de la le-
gislación sanitaria y en el segui-
miento de algún efecto adverso, 
alergénico u de otro tipo. 

La investigación en el campo de la 
fitogenética puede tener efectos 
positivos sobre la calidad de la ali-
mentación, por ejemplo cuando se 
mejoran cultivos básicos con 
micronutrientes escasos(12) o se 
aumenta la capacidad de almace-
namiento de los cultivos. 

Elaborar y ensayar tecnologías apro-
piadas para las diversas zonas 
agroecológicas seguirá siendo una 
tarea fundamental en los próximos 
decenios. Es necesario reducir los 
riesgos que plantea el cambio de 
tecnología para la salud y la nutri-
ción mediante un diseño apropia-
do de las tecnologías. Existe un 
margen considerable para que los 
investigadores y otras personas que 
se ocupan de la agricultura, la sa- 

lud pública y la nutrición colabo-
ren en la formulación de los pro-
gramas agrícolas con miras a me-
jorarlos(11). 

La agricultura urbana en el 
tercer milenio 

La agricultura urbana entendida 
como una producción alimentaria 
y no alimentaria en zonas urbanas 
y periurbanas representa una op-
ción más para la mejora de la se-
guridad alimentaria de la población 
urbana, puede generar empleo y 
constituir una estrategia eficaz de 
supervivencia. Esta área abre nue-
vas líneas de investigación, ade-
más ayuda a la educación de los 
jóvenes en temas de medio am-
biente y de la salud y puede servir 
de área pedagógica. La agricultu-
ra urbana es un modo positivo de 
mejorar el entorno urbano(13). 

Investigación en ciencias 
sociales 

La investigación en ciencias socia-
les también ofrece nuevas posibili-
dades. Se abre un futuro en las in-
vestigaciones sobre el desarrollo y 
el papel de las instituciones en 
materias como las propiedades 
comunales. 

Se abren nuevos trabajos en 
favor de la investigación 
partici pativa 

La inseguridad alimentaria familiar 
está caracterizada por dos catego-
rías de manifestaciones: 1) las ca-
racterísticas propias del fenómeno en 
sí que se reflejan por no tener sufi-
cientes alimentos en el presente, la 
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Los 
consumidores 

tienen derecho a 
recibir una 

alimentación 
inocua y de 

calidad 

preocupación de no tener suficien-
tes alimentos en el futuro y por ex-
presarse en un sentimiento de 
alineación y 2) la relacionada con 
un conjunto de acciones y reaccio-
nes por parte de las familias hacia 
las manifestaciones descritas an-
teriormente. Esta segunda catego-
ría de manifestaciones se conside-
ra como un primer nivel de conse-
cuencias de la inseguridad alimen-
taria que a nivel familiar frecuen-
temente interactúan con el gran 
ambiente al cual las familias perte-
necen. Todas estas consecuen-
cias tienen un corolario en el nivel 
social(14). Se han identificado im-
portantes implicaciones sociales 
para las manifestaciones físicas, 
psicológicas y sociofamiliares de la 
inseguridad alimentaria, las cuales 
sugieren que aspectos clave del 
desarrollo humano dependen de la 
seguridad alimentaria. Sin embar-
go a pesar de que se han elabora-
do algunas guías con base en es-
tos hallazgos para ayudar a evaluar 
la aceptabilidad social de tales 
prácticas se requiere de investiga-
ciones que permitan lograr que 
sean más refinadas y reevaluadas. 

Los aspectos relacionados con gé-
nero, desarrollo y seguridad 
alimentaria son de gran interés, se 
estima que el 17% de jefes de hogar 
en el mundo en desarrollo son mu-
jeres, pero en América Latina y el 
Caribe as superior al resto del mun-
do en desarrollo (entre 21 y 35%) 
(15). Las investigaciones sobre gé-
nero y aspectos intradomiciliarios de 
la política alimentaria abren nuevas 
perspectivas de trabajo en el cam-
po de la seguridad alimentaria. 

Protección de los 
consumidores 

La protección de los consumidores 
mediante la mejora de la inocuidad 
y la calidad de los alimentos es un 
área que debe explorarse más. Se-
gún lo manifiesta la definición de 
seguridad alimentaria de la Cum-
bre Mundial un suministro de ali-
mentos seguros es esencial para 
una buena nutrición. El suministro 
de alimentos debe tener un conte-
nido de nutrientes adecuado y estar 
disponible en cantidad y variedad su-
ficientes. No debe contener conta-
minantes químicos, biológicos y de 
otro tipo que pongan en peligro la 
salud de los consumidores. El con-
trol de la calidad e inocuidad de los 
alimentos asegura la conservación 
de las características deseables de 
éstos desde la producción hasta el 
consumo. De este modo se promue-
ve una alimentación sana, se redu-
cen las pérdidas de alimentos y se 
fomenta el comercio nacional e in-
ternacional. Los consumidores tie-
nen derecho a recibir una alimenta-
ción inocua y de calidad y para ello 
son imprescindibles programas efi-
caces de control de la calidad e 
inocuidad de los alimentos, que 
pueden abarcar medidas tales 
como leyes, reglamentaciones, nor-
mas y sistemas eficaces de inspec-
ción y vigilancia. 

Las investigaciones sobre el 
impacto de las tecnologías de 
información 

La información es importantísima 
en la gestión de recursos limitados 
sobre todo cuando estos escasean 
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La educación 
básica tiene un 

efecto inmediato 
y positivo en la 

productividad de 
las pequeñas 

explotaciones y 
de los 

agricultores de 
subsistencia 

y crece la demanda. Las fuentes 
públicas de información están per-
diendo terreno frente a las privadas, 
lo cual también influye en la segu-
ridad alimentaria de los países con 
y sin acceso a la información. Aun-
que el costo de las tecnologías de 
información haya bajado, los paí-
ses en desarrollo no tienen la infra-
estructura física necesaria para uti-
lizarla de manera adecuada (elec-
tricidad, carreteras, teléfonos, edu-
cación) se puede promover la ca-
pacidad asociativa y utilizar activa-
mente los recursos informáticos 
disponibles para poner en contac-
to instituciones y ayudarlas a que 
se encuentren e intercambien y eva-
luar su efecto sobre la seguridad 
alimentaria de los pobres(16). 

Educación y seguridad 
alimentaria 

La declaración de Roma sobre 
Seguridad Alimentaria(7) insiste en 
que las políticas para un desarrollo 
sustentable deben considerar la 
educación como un elemento 
esencial para permitir que los más 
pobres tomen las decisiones que 
le conciernen para alcanzar la se-
guridad alimentaria. La investiga-
ción muestra que la educación bá-
sica tiene un efecto inmediato y 
positivo en la productividad de las 
pequeñas explotaciones y de los 
agricultores de subsistencia, y que 
un agricultor habiendo recibido 4 
años de educación básica es en 
promedio 8,7 °A más productivo 
que aquel que no ha recibido edu-
cación alguna. Más aún, los agri-
cultores con más instrucción, ob-
tienen mayores beneficios con el  

uso de nuevas tecnologías y se 
adaptan más rápidamente a los 
cambios tecnológicos(17). 

El mejorar la calidad de la educa-
ción para el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria contempla: 

El desarrollo de programas 
participativos de estudio para la 
educación y la formación de 
maestros, con el fin de respon-
der a las necesidades de desa-
rrollo rural y a las demandas de 
los agricultores en todos los ni-
veles del sistema educativo 

La educación ambiental en los 
programas de estudio 

La educación en nutrición inclu-
yendo actividades que permitan 
adquirir habilidades y destrezas 
útiles para la vida diaria, para 
implementar pequeñas empre-
sas y reforzar la calidad de la 
educación 

Conocimientos sobre gestión 
básica, gestión financiera rural 
y mercadeo, tanto en la educa-
ción intermedia como en la su-
perior. 

Es crucial aumentar el nivel edu-
cativo sobre todo de las niñas. Las 
intervenciones dirigidas a los as-
pectos de salud y nutrición, así 
como las campañas educativas re-
lacionadas con éstas pueden ser 
canalizadas eficientemente a tra-
vés de las escuelas. Sin embargo, 
para asegurar su efectividad, es ne-
cesario que las metodologías sean 
apropiadas y que estén basadas en 
un continuo seguimiento de su 
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impacto en los cambios de com-
portamiento(18-20). 

Se trata de contribuir a: 

La definición de un enfoque 
sistémico para la educación di-
rigida al desarrollo rural y a la 
seguridad alimentaria, para to-
dos los niveles educativos. 

La investigación y la difusión de 
las mejores prácticas y estudios 
de caso que ilustren la contri-
bución de la educación a la 
agricultura sostenible, al desa-
rrollo rural y a la seguridad 
alimentaria. 

La capacitación de los que ha-
cen y deciden las políticas y los 
administradores de la educa-
ción para el desarrollo rural y la 
seguridad alimentaria. 

Investigaciones sobre nutrición 

El fortalecimiento de la capacidad 
de diagnóstico del problema de la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
en cada país sigue formando parte 
de la solución y una condición pre-
via para una intervención eficaz. 
Las evaluaciones de los problemas 
( de su naturaleza y de los riesgos 
para el futuro) seguirán teniendo 
valor. 

Las evaluaciones deben estar ba-
sadas en un mejor conocimiento 
de las estrategias de subsistencia 
y deben diferenciar el impacto so-
bre los distintos grupos sociales e 
individuos. Es preciso desarrollar 
nuevas metodologías que sean ca-
paces de combinar datos cuanti- 

tativos y cualitativos y analizar la 
vulnerabilidad. En los países con 
problemas de inseguridad ali-
mentaria este tipo de evaluaciones 
debería contribuir de forma impor-
tante al desarrollo de políticas. 

Se ha trabajado por la FAO en el 
desarrollo de un índice global de 
seguridad alimentaria familiar 
(IGSAF) (21) con el fin de vigilar la 
seguridad alimentaria a nivel na-
cional, En dicho índice se utiliza 
una metodología que combina un 
indicador de las disponibilidades 
de alimentos per cápita para el 
consumo humano medido en kilo-
calorías, y la información sobre dis-
tribución de alimentos disponibles 
para obtener una estimación del 
porcentaje de la población que por 
término medio no dispone durante 
el año de alimentos suficientes 
para mantener el peso corporal y 
desarrollar una actividad ligera. Se 
ha señalado la necesidad de se-
guir investigando sobre los datos y 
la elaboración del índice para te-
ner una aproximación lo más cer-
cana a la realidad de los países. 

Son escasas las investigaciones 
sobre inseguridad alimentaria en 
hogares pobres urbanos ya que 
como es sabido la mayor concen-
tración de la pobreza se encuentra 
en zonas rurales. Sería de gran uti-
lidad validar un indicador sencillo 
que permitiera conocer el estado 
de inseguridad alimentaria familiar 
en familias pobres que viven en zo-
nas urbanas. 

La vigilancia participativa de los 
problemas nutricionales a nivel 
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comunitario es una condición pre-
via para que una intervención selec-
tiva alcance su objetivo, pero es un 
tema poco estudiado y abordado. 

La investigación, extensión e infor-
mación sobre tecnologías alimen-
tarias apropiadas en materia de ela-
boración de alimentos para el des-
tete es otra área que merece pres-
tarle atención. 

Impacto del VIH/SIDA en la 
seguridad alimentaria y la 
nutrición 

El SIDA suele afectar a los miem-
bros más productivos de la socie-
dad con graves consecuencias 
para la agricultura y otros aspectos 
del desarrollo social; se precisa de 
investigaciones que ayuden al co-
nocimiento y seguimiento de los 
efectos del VIH/SIDA en el estado 
nutricional y en los medios de sub-
sistencia, y a evaluar posibles in-
tervenciones rentables y viables 

Vigilancia de la inseguridad 
alimentaria y vulnerabilidad 

En los compromisos de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación de 
1996 se estipula que "los gobier-
nos, en colaboración con todos los 
actores de la sociedad civil, según 
proceda, habrán de desarrollar y 
actualizar periódicamente, según 
sea necesario, un sistema nacio-
nal de información y cartografía 
sobre la inseguridad alimentaria y 
la vulnerabilidad (SICIAV) que indi-
que las zonas y poblaciones, inclu-
sive a nivel local, que padezcan o 
se hallen en riesgo de padecer 
hambre y malnutrición y los ele- 

mentos que contribuyan a la inse-
guridad alimentaria, utilizando al 
máximo los datos y otros sistemas 
de información existentes a fin de 
evitar la duplicación de esfuer-
zos"(7). 

Aunque muchos países han esta-
blecido ya sistemas de información 
de este tipo en muchos otros toda-
vía faltan. 

El SICIAV es un marco en el cual 
puede llevarse a cabo una amplia 
variedad de actividades, con miras 
a mejorarar la información para al-
canzar los objetivos de la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación. La 
idea en que se basa el SICIAV es 
que una información más precisa 
permitirá obtener mejores resulta-
dos en el intento de reducir el nú-
mero de personas desnutridas y 
conseguir la seguridad alimentaria 
para todos(22). 

Los SICIAV deben basarse en los 
sistemas de información existentes 
y evitar o reducir las duplicidades 
e integrar el análisis de hogares y 
la información desglosada por 
sexo en la formulación de políticas 
de orden nacional y subnacional. 
Una buena información a este ni-
vel puede requerir nuevos enfo-
ques y recursos adcionales. 

Se requiere utilizar de modo apro-
piado las nuevas tecnologías 
informáticas que pueden mejorar 
considerablemente la eficiencia 
del análisis y la eficacia de la co-
municación de los resultados. 

Dado que el objetivo de un SICIAV 
nacional es ayudar a la toma de 
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decisiones, debe proporcionar pro-
ductos que respondan a las nece-
sidades prioritarias de cada país. 
Algunos productos puede ser: infor-
mación básica que sirva para pro-
porcionar una orientación inical 
para programar actividades y esta-
blecer puntos de referencia para 
vigilar la evolución de los progre-
sos relacionados con la seguridad 
alimentaria; todo ello requiere de 
la investigación. 

Evaluaciones de políticas y 
programas y estudios de 
viabilidad. 

Las investigaciones sobre políticas 
están llamadas a concientizar al 
público y a las autoridades respon-
sables de trazarlas. 

Para que una política sea sosteni-
ble debe ser aceptada por la so-
ciedad y eso no puede ocurrir sin 
un debate a fondo y es precisamen-
te la importante misión de la inves-
tigación, promover ese debate con 
la debida información. 

Los estudios de viabilidad propor-
cionan estimaciones a priori de los 
costos y beneficios futuros asocia-
dos con políticas e intervenciones 
alternaivas. Estos estudios arrojan 
una información que es fundamen-
tal para asegurar el uso más efi-
ciente posible de los escasos re-
cursos públicos en la programa-
ción de la seguridad alimentaria. 

El Instituto Internacional de Investi-
gación de Política alimentaria 
(IFPRI) tiene definidas cinco gran-
des líneas de investigación(23) 

Impacto de las investigaciones 
agrícolas sobre la pobreza. 

Políticas de finanzas rurales 
para la seguridad alimentaria de 
los pobres. 

Retos urbanos para la seguri-
dad alimentaria y nutricional. 

Focalización de intervencio-
nes para reducir y prevenir la 
pobreza. 

Estrategias para incrementar 
la disponibilidad de micro-
nutrientes. 

Diversos países participan en el 
desarrollo de estas investigaciones 
que sirven para orientar las políti-
cas y brindar información actuali-
zada a los decisores. 

La pobreza y el hambre son los pro-
blemas de salud pública más se-
rios que tiene el mundo. La pobre-
za está concentrada en áreas rura-
les por eso el centro de cualquier 
estrategia para lograr seguridad 
alimentaria debe basarse en el de-
sarrollo de la agricultura, la pesca 
y los bosques. Cuando la producti-
vidad agrícola es insuficiente, el re-
sultado es alto costo de los alimen-
tos, pobreza, inseguridad alimen-
taria, malnutrición y migración ex-
cesiva del campo a las ciudades. 
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 Conclusiones 

La falta de medios económicos 
para tener acceso a los alimentos 
es la causa principal de privación 
para la población pobre especial-
mente en las zonas urbanas 

La investigación al servicio de la 
seguridad alimentaria requiere que 
el ingenio humano se aplique al 
doble empeño de producir alimen-
tos y hacerlos accesibles 

En programas de seguridad 
alimentaria todavía hay mucho que 
aprender sobre todo en lo relaciona-
do con los nuevos avances de la ge-
rencia, nuevas formas de relación con 
los clientes, más descentralización, 
mayor responsabilidad pública, ma-
yor flexibilidad organizativa y mayor 
compromiso individual. 

Las investigaciones sobre seguri-
dad alimentaria son fundamenta-
les para trazar estrategias y evaluar 
su cumplimiento. Para que se pue- 

da avanzar más en este campo se 
precisa de alianzas entre organiza-
ciones e instituciones (Institutos 
nacionales relacionados con la te-
mática, universidades, sector priva-
do, organizaciones no guberna-
mentales) para aprovechar las ven-
tajas de su especialización. Ello 
exige cambio de mentalidad de los 
investigadores y cierto grado de or-
ganización colectiva para lograr 
adaptarse con la menor cantidad 
de recursos a la rápida evolución 
de la investigación sobre seguridad 
alimentaria. 

Para lograr que los resultados de 
la investigación sean aplicables a 
la práctica social es necesaria la 
participación activa de los clientes 
de la investigación en la selección 
de prioridades de investigación y la 
evaluación pertinente de las inves-
tigaciones y de la introducción de 
sus resultados. 
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