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RESUMEN 

Introducción: La seguridad alimentaria y nutricional de los individuos se vio afectada, debido a la 

pandemia por el coronavirus (COVID-19). El incremento de la inseguridad alimentaria limita a los 

individuos a tener una calidad de vida plena y digna. Objetivo: Evaluar el acceso y disponibilidad de la 

seguridad alimentaria en la población mexicana afectada por la pandemia de COVID-19 en México 

mediante una revisión de literatura. 

Metodología: Revisión de literatura en bases de datos como: PubMed, ScienceDirect, Scielo, FAO, 

ONU, ENSANUT, Salud Pública de México y CONACYT. La búsqueda de información se realizó de 

noviembre de 2021 a mayo de 2022, se consideraron artículos publicados a partir de marzo de 2020 y 

en relación con el periodo de contingencia sanitaria. Para la búsqueda se empleó una ecuación de 

búsqueda y, además, se aplicó la evaluación metodológica de Munns y cols. Fueron incluidos artículos 

en idioma español e inglés, con contenido referente a México.  

Resultados: Se identificaron 274 artículos en bases de datos, a partir de los criterios de elegibilidad se 

contemplaron encuestas y/o artículos sobre nutrición, seguridad alimentaria y estilo vida durante la 

pandemia en México. Se excluyeron artículos por tener otro diseño de estudio (2), título (100), 

resumen (82), información no relevante (54) y (9) por texto completo, debido a que no cumplían con 

las características propuestas. Finalmente se seleccionaron 10 artículos para la revisión de literatura. 

Con esto, los datos mostraron que la pandemia por COVID-19 provocó diversas afectaciones en el 

territorio mexicano, esto se evidenció tras un incremento de la inseguridad alimentaria y cambios en 

el estilo de vida.  

Conclusiones:  La seguridad alimentaria y nutrición de los individuos se vieron afectados en la 

población mexicana, debido a cuestiones económicas, cambios en los patrones alimentarios, además 

de pérdidas de empleo y pérdidas de ingresos. 

 

Palabras clave: Inseguridad alimentaria, nutrición, alimentación, COVID-19, México. 

 

 

 

 

 

  



Rev Esp Nutr Hum Diet. 2022; 26(4).                                    Freely available online - OPEN ACCESS 
doi: 10.14306/renhyd.26.4.1699 [ahead of print]

3 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

ABSTRACT 

Introduction: The food security and nutrition of individuals was affected due to the coronavirus 

(COVID-19) pandemic. Increased food insecurity limits individuals from having a full and dignified 

quality of life. 

Objective: To assess the access and availability of food security in the Mexican population affected by 

the COVID-19 pandemic in Mexico through a literature review.  

Methods: Literature review in databases such as: PubMed, Science Direct, Scielo, FAO, UN, ENSANUT, 

Salud Pública de México and CONACYT. The search for information was carried out from November 

2021 to May 2022, considering articles published from March 2020 and in relation to the health 

contingency period. A search equation was used for the search and, in addition, the methodological 

evaluation of Munns et al., was applied. Articles in Spanish and English were included, with content 

referring to Mexico. 

Results: A total of 274 articles were identified in databases; based on the eligibility criteria, surveys 

and/or articles on nutrition, food security and lifestyle during the pandemic in Mexico were 

considered. Articles were excluded for having another study design (2), title (100), abstract (82), non-

relevant information (54) and (9) for full text, because they did not meet the proposed characteristics. 

Finally, 10 articles were selected for the literature review. With this, the data showed that the COVID-

19 pandemic caused diverse affectations in the Mexican territory, this was evidenced after an increase 

in food insecurity and changes in lifestyle.  

Conclusions: Food security and nutrition of individuals were affected in the Mexican population, due 

to economic issues, changes in dietary patterns, as well as job losses and loss of income. 

 

Keywords: Food insecurity, nutrition, feeding, COVID-19, México. 
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MENSAJES CLAVE 

1. La pandemia por COVID-19 ha traído consigo repercusiones en la seguridad alimentaria de los 

hogares mexicanos. 

2. Las restricciones sanitarias modificaron la cadena de suministro de alimentos. 

3. El acceso económico a los alimentos fue limitado en consecuencia de la pérdida de empleo y 

reducción de ingresos.  

4. Se presentó mayor acentuación de inseguridad alimentaria en zonas rurales. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

existe seguridad alimentaria cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y 

preferencias alimentarias para una vida saludable1. 

Con base a esta definición, se identificaron cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria: (a) 

disponibilidad de alimentos que tiene como propósito la estabilidad y capacidad de almacenamiento, 

(b) el acceso económico y físico a los alimentos, es decir, que los individuos adquieran alimentos con 

un ingreso salarial y variedad suficiente, (c) utilización de los alimentos, donde resulta esencial una 

ingesta energética y de nutrientes y (d) estabilidad en el tiempo, que hace referencia al mantenimiento 

de las condiciones ambientales, socioeconómicas y políticas a través del tiempo1–3 

Por su parte, en México, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece el derecho a la alimentación donde refiere que “toda persona tiene derecho a la 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad” 4, por lo tanto, el estado se encuentra obligado a 

garantizar el acceso a una alimentación adecuada a través de la implementación de normativas que 

fortalezcan dicha acción3.  

Mientras tanto, el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana establece que “la seguridad 

alimentaria y nutricional es un derecho insoslayable que requiere de estrategias y acciones puntuales”, 

por lo tanto, se busca garantizar el acceso a alimentos básicos y de alta calidad nutricional en la 

población, además de fortalecer la producción de alimentos y hábitos nutricionales5,6.  

Tras el surgimiento de la pandemia por COVID-19 y su rápida propagación a diversas regiones del 

mundo, esto propició diversas afectaciones económicas, sociales y nutricionales7. En el aspecto 

económico, la pandemia ocasionó la pérdida de fuentes de ingresos, la desactivación en la producción 

de servicios y la suspensión de actividades económicas8. 

En América Latina y el Caribe experimentó un retroceso en la lucha contra la pobreza, pues en 2020, 

el 33.0% de la población de América Latina estaba en situación de pobreza y un 13.1% se encontraba 

en condiciones de pobreza extrema9.   

Mientras que, en México, el acceso económico, se convirtió en un riesgo latente para la población, 

pues la pobreza en 2020 tuvo una prevalencia de 43.9%, es decir, 55.7 millones de personas10. 

Observándose una disminución de la seguridad alimentaria, esto, de acuerdo con ENSANUT 2018-19 y 

2020, debido a que la prevalencia de inseguridad alimentaria pasó de un 55.5% a 59.1%, 

respectivamente11,12.   
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Ocasionando un retroceso significativo en la seguridad alimentaria y nutricional, pues en 2020, un 12% 

de la población mundial se vio afectada por inseguridad alimentaria grave, equivalente a 928 millones 

de personas alrededor del mundo13.   

Esto, trajo consigo un impacto negativo en el funcionamiento de los sistemas alimentarios debido a la 

escasa accesibilidad de alimentos en la población, lo que traduce graves consecuencias para la salud y 

nutrición14,15.  

A partir de esto, los hogares adoptaron nuevos hábitos alimentarios, estos cambios se hicieron 

evidentes en la selección y demanda de alimentos, debido a que, la población, prefirió el consumo de 

alimentos procesados por su bajo costo y mayor vida útil, lo que provocó un descenso en la compra de 

alimentos nutritivos perecederos a causa de la falta de recursos económicos y de las condiciones 

adecuadas para su distribución y almacenamiento 16.   

Frente a lo expuesto, el objetivo del presente artículo fue evaluar por medio de una revisión de 

literatura el impacto de la COVID-19 sobre dos aspectos de la seguridad alimentaria, el acceso y 

disponibilidad en la población mexicana, con el propósito de identificar qué factores influyen y ponen 

en riesgo a la población ante dicha situación.    
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METODOLOGÍA 

Búsqueda y selección 

Se realizó una búsqueda de información mediante diferentes bases de datos, bibliotecas electrónicas 

y publicaciones oficiales de dominio público de instituciones académicas, tecnológicas, científicas y 

gubernamentales, como PubMed, Science Direct, Scielo, FAO, ONU, ENSANUT, Salud Pública de 

México y CONACYT. La búsqueda se realizó de noviembre de 2021 a mayo de 2022, siendo incluidas 

las publicaciones realizadas durante la pandemia de COVID-19 a partir de marzo 2020. Fueron 

empleadas palabras clave relacionadas con el tema en particular y operadores booleanos (AND/OR) 

que dieron como resultado las siguientes combinaciones: (Food insecurity) OR (Food security) AND 

(Eating habits) OR (Nutrition) AND (COVID-19) AND (Mexico), (Seguridad alimentaria) AND (COVID-19) 

y (tw:(Insecurity food)) AND (tw:(pandemic)) AND (Mexico).  

Todos los títulos y resúmenes de los estudios identificados se seleccionaron inicialmente por 2 

revisores (PLL) y (ECM), además, se realizaron búsquedas en citas relacionadas con los estudios 

seleccionados para identificar otros adicionales. Posteriormente, (PLL) y (ECM) examinaron el texto 

completo de acuerdo con los criterios de elegibilidad. 

Criterios de elegibilidad 

Los criterios de selección se hicieron mediante una pregunta de investigación del modelo PICO ¿Qué 

repercusiones ha generado la pandemia por COVID-19 en México en el ámbito de la seguridad 

alimentaria y nutricional? 

A partir de esto, los criterios propuestos para la revisión fueron: Encuestas y estudios observacionales 

publicados en idioma español e inglés, con contenido referente a México y por objeto de estudio sobre 

la seguridad alimentaria y nutrición en relación con la COVID-19, que fuesen realizados por el periodo 

de contingencia sanitaria, o sea a partir de marzo de 2020 hasta la fecha de consulta mayo 2022. Se 

excluyeron artículos que no contenían información relevante sobre el tema central, que no fueron 

realizados en México, además de artículos de revisión y duplicados. 

Calidad metodológica 

Se aplicó la lista de verificación de Munns y colaboradores17, herramienta que evalúa la calidad 

metodológica de los estudios que reportan datos de prevalencia, este método se compone por 9 

preguntas, cada una permite seleccionar cuatro opciones de respuesta (sí/no /poco claro/no aplica), 

para observar el posible riesgo de sesgo de los estudios y una buena fiabilidad de los resultados.  
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RESULTADOS  

El proceso de búsqueda dio como resultado un total de 274 artículos en bases de datos, bibliotecas 

electrónicas y publicaciones de dominio público de instituciones gubernamentales (148 PubMed, 42 

Science Direct, 8 Scielo, 10 ONU, 45 FAO, 2 Salud Pública de México, 17 ENSANUT y 2 CONACYT) de los 

cuales se seleccionaron 262 para revisión y se eliminaron 12 por duplicación. Tras la revisión, se 

excluyeron 238 por no cumplir con los criterios de elegibilidad, debido a que 2 correspondían a ensayos 

clínicos y metaanálisis, 100 artículos se eliminaron por su título, 82 por resumen y 54 no contenían 

información relevante. A partir de esto, se realizó una revisión de texto completo, donde se evaluó 

minuciosamente el contenido total de 24 artículos y se eliminaron 9 debido a que, a pesar de contener 

información referente a la seguridad alimentaria en México, no eran potencialmente elegibles. Con la 

selección del material, finalmente se analizaron 10 artículos, en el diagrama de flujo PRISMA18 se 

aprecian los resultados de la búsqueda.  

Figura 1. Diagrama de flujo con la selección de estudios. 
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Calidad metodológica 

De los 10 estudios analizados, 3 se clasificaron con bajo riesgo de sesgo, mientras que 7 estudios 

mostraron no tener una muestra representativa a nivel nacional, sin embargo, presentaron un análisis 

estadístico adecuado describiendo correctamente las características de la población evaluada.  

 

Tabla 1. Resultados de la calidad metodológica de los artículos evaluados. 

Autor, año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Shamah-Levy, 202012.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Shamah-Levy, 202019. No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Shamah-Levy, 202020. No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
WFP y INSP, 202021.  Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Cano, 202122. No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No aplica 
Boix, 202123 No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Gaitán-Rossi,202124. Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Acton,202225. No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
Enríquez- 
Martínez,202126. 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No aplica 

Espinoza-Ortega,202127 No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No aplica 
Cada número corresponde a una pregunta.  
1. ¿Fue el marco de la muestra apropiado para dirigirse a la población objetivo? 2. ¿Los participantes 
del estudio fueron reclutados de manera apropiada? 3. ¿El tamaño de la muestra fue adecuado? 4. ¿Se 
describieron en detalle los sujetos de estudio y el entorno? 5. ¿Se realizó el análisis de datos con 
suficiente cobertura de la muestra identificada? 6. ¿Se utilizaron métodos válidos para la identificación 
de la condición? 7. ¿Se midió la condición de manera estándar y fiable para los participantes? 8. ¿Hubo 
un análisis estadístico adecuado? 9. ¿Fue adecuada la tasa de respuesta y, en caso contrario, se 
gestionó correctamente la baja tasa de respuesta? 
 

Seguridad alimentaria 

Los estudios evaluaron a través de encuestas online, telefónicas y presenciales las alteraciones que 

produjo el COVID-19 con respecto a la seguridad alimentaria en México, mostrando afectaciones en 

zonas urbanas y rurales12. Se obtuvieron muestras representativas del territorio nacional y, además, 

datos sobre algunos estados en particular, como son Tabasco22, Oaxaca23 y Puebla22,23, los detalles se 

aprecian en la tabla 2. 

Asimismo, se muestran los principales factores que contribuyeron a la inseguridad alimentaria de la 

población, como el ingreso económico12,19 y la pérdida de empleo20,20,21 que contribuyó a la disminución 

de ingresos en el hogar, lo que generó afectaciones en el acceso a diversos grupos de alimentos por el 

incremento en su precio, dichos  resultados se describen con mayor detenimiento en la tabla 3. 

 



Rev Esp Nutr Hum Diet. 2022; 26(4).                                    Freely available online - OPEN ACCESS 
doi: 10.14306/renhyd.26.4.1699 [ahead of print]

1 
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

Tabla 2. Resultados principales de los estudios sobre seguridad alimentaria en México. 

Autores 
Población/
número de 
personas 

Tipo de estudio/lugar del estudio Indicador Principales hallazgos Conclusión 

Shamah-
Levy y 
Cols12 

n=10076 
Hogares 

mexicanos 
 

Encuesta presencial probabilística 
transversal, polietápico, 

estratificado y por conglomerados. 
 

Territorio mexicano. 

Escala 
Latinoamericana 

y Caribeña de 
Seguridad 

Alimentaria 
(ELCSA) 

El 40.9% de los hogares mexicanos cuenta con seguridad 
alimentaria y el 59.1% con inseguridad alimentaria. 

Hay mayor proporción de inseguridad alimentaria en la 
zona rural (28.1%) que en la urbana (18.8%) 

La Península (33.6%), Pacífico-Sur (24.7%) y Centro (24.5%) 
son las regiones con mayor inseguridad alimentaria en el 

país. 
 

Se presenta gran prevalencia 
de inseguridad alimentaria en 

los hogares mexicanos, con 
mayor acentuación en 

localidades rurales. 

Shamah-
Levy y 
Cols19. 

n=1073 
Adultos 

mexicanos. 

Encuesta telefónica transversal. 
 

Región Centro, Norte, Sur y Ciudad 
de México. 

 

Escala para el 
monitoreo de la 

Inseguridad 
alimentaria (FIES) 

21.3% disminuyó la cantidad de consumo de alimentos y 
31.6% tuvo preocupación porque los alimentos se 

terminarán. 
Un 27% tuvo una variedad de alimentos limitada. 

El 90% adjudicó los cambios por la pandemia de COVID-19. 

La pandemia por COVID-19 
afectó la disponibilidad de 

alimentos y el acceso físico, lo 
que puso en riesgo los pilares 

de la seguridad alimentaria 
durante el periodo de 

contingencia. 

Shamah-
Levy y 
Cols20. 

n= 915 
Adultos 

mexicanos 

Encuesta telefónica de 2 ondas 
transversales. 

 
Región Centro, Norte, Sur y Ciudad 

de México. 

Escala para el 
monitoreo de la 

Inseguridad 
alimentaria (FIES) 

El 39.2% de la población contaba con inseguridad 
alimentaria (leve 26%, moderada 11.9% y 1.3% severa). 

La crisis económica entre 
otros factores ocasionó que 

los mexicanos experimentarán 
algún tipo de inseguridad 

alimentaria durante el 
confinamiento. 

WFP y 
INSP, 

202021. 

n=3174 
Adultos 
mayores 

Encuesta transversal. 
 

Región Sur, Centro, Norte, Zona 
Metropolitana Valle México y Zona 

Metropolitana de Guadalajara 

No descrito 

Predominio de encuestados con nivel socioeconómico y 
educativo alto. 

79% no mostró dificultad para el consumo de alimentos. 
86% de la población con nivel socioeconómico alto no 

refirió dificultad en su alimentación. 
 

El alto nivel socioeconómico y 
educativo influyó 

positivamente sobre la 
seguridad alimentaria de los 

encuestados. 

Cano y 
cols22. n=1000 Encuesta telefónica transversal. 

 
Encuesta de 
Seguridad 

Inseguridad alimentaria modera: Puebla (37%) y Tabasco 
(31%) 

La inseguridad alimentaria se 
encuentra distribuida en 
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Adultos 
mexicanos 

Puebla y Tabasco. Alimentaria y 
Alimentación 

(ESAA) 
 

FIES 

Inseguridad alimentaria severa: Puebla (12%) y Tabasco 
(18%). 

Mayor concentración de inseguridad alimentaria en zona 
rural (56.6%) que en la zona urbana (49.7%). 

 

regiones del Pacífico Sur y 
Península, con mayor 

proporción en la zona rural. 

Boix23. 
n=70 

Adultos 
mexicanos 

Estudio transversal. 
Puebla y Oaxaca. 

Escala 
Latinoamericana 

y Caribeña de 
Seguridad 

Alimentaria 
(ELCSA) 

50% de la población presentó inseguridad alimentaria 
Inseguridad alimentaria moderada: Oaxaca (25%) y Puebla 

(11.5%) 
Inseguridad alimentaria leve: Oaxaca (25%) y Puebla 

(38.5%). 

La mayor parte de los 
encuestados pertenecientes a 

la región del Pacífico Sur 
presentaron algún grado de 

inseguridad alimentaria. 

Gaitán y 
Cols24. 

n=3357 
Adultos 

mexicanos 

Encuesta telefónica de 3 ondas 
transversales. 

 
Territorio nacional 

Escala 
Latinoamericana 

y Caribeña de 
Seguridad 

Alimentaria 
(ELCSA) 

Declive de la seguridad alimentaria en abril (38.8%), mayo 
(33.19%) y junio (30.6%) de 2020. 

Mayo 2020: (41.7%) Inseguridad alimentaria leve alcanzó 
su nivel más alto 

Junio 2020: (18.65%) Inseguridad alimentaria moderada 

Durante el primer año de la 
pandemia, la seguridad 

alimentaria de los mexicanos 
disminuyó gradualmente. 

Acton y 
Cols25. 

N=3961 
Adultos 

mexicanos 

Encuesta online transversal. 
 

México, Canadá, Australia, Reino 
Unido y Estados Unidos. 

The International 
Food Policy Study 

(IFPS) 

70% de los mexicanos identificó cambios en la seguridad 
alimentaria. 

Se presentó disminución de ingresos y menor probabilidad 
de recibir alimentos. 

La seguridad alimentaria de 
los mexicanos se vio afectada 

durante el periodo de 
contingencia sanitaria. 

*Se muestran los hallazgos y conclusiones más sobresalientes de la seguridad alimentaria en el territorio mexicano
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Tabla 3. Resultados principales de factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria en México. 

Autores Población/número 
de personas 

Tipo de 
estudio/lugar del 

estudio 
Factor Principales hallazgos Conclusión 

Shamah-Levy 
y cols12. 

n= 10076 
Adultos mexicanos 

Encuesta 
probabilística 
transversal, 
polietápico, 

estratificado y por 
conglomerados. 

 
Territorio 
mexicano. 

Ingreso 
económico 

El 47.1% de los hogares reportó una reducción en el gasto 
económico de los alimentos. 

Las afectaciones económicas ocasionaron cambios en la 
selección de grupos de alimentos (carnes, frutas, verduras, 

huevo y lácteos). 
 

La reducción de ingresos es un 
factor de riesgo para la 

inseguridad alimentaria que 
da como resultado una 

disminución en el acceso a 
alimentos. 

Shamah-Levy 
y Cols20. 

n=915 
Adultos mexicanos. 

Encuesta telefónica 
de 2 ondas 

transversales. 
Región Centro, 

Norte, Sur y Ciudad 
de México. 

 

Ingreso 
económico 
Pérdida de 

empleo 

63.4% tuvo un descenso en el ingreso económico, en su 
seguimiento la cifra aumentó un 73.2% 

27.4% notificó la pérdida de empleo de algún integrante de 
su hogar, la cifra incrementó a un 38.2%. 

Un bajo ingreso económico se asoció con mayor incidencia 
de quedarse sin alimentos (OR=8.1, p<0.001) 

 

El periodo de confinamiento 
ocasionó una crisis económica 

que se observó mediante la 
reducción de ingresos y la 
pérdida de empleo, lo que 

limitó el acceso a alimentos 

WFP y 
INSP21. 

n=3174 
Adultos mayores 

Encuesta 
transversal. 

Región Sur, Centro, 
Norte, Zona 

Metropolitana 
Valle México y 

Zona 
Metropolitana de 

Guadalajara 

Precio de 
alimentos 

Ingreso 
económico 

7% saltó comidas o ha comido menos por falta de dinero. 
La población (>60%) percibió un incremento en alimentos: 

frutas y verduras (64%), pollo, pescado, carne o huevos 
(58%), frijoles (23%), tortilla, pasta, pan o arroz (26%). 

 

Se presentó un alza en el 
precio de alimentos básicos, lo 

que ocasionó en algunos, 
saltarse comidas o comer en 

menor cantidad. 

Cano y 
cols22 

n=1000 
Adultos mexicanos 

Encuesta telefónica 
transversal. 

 
Puebla y Tabasco. 

Ingreso 
económico 
Precio de 
alimentos 

Se reportó una caída de ingresos económicos en Puebla 
(65.2%) y Tabasco (63.2%), esto dio indició en la inseguridad 
alimentaria de los hogares al reducir la cantidad y diversidad 
en su alimentación en consecuencia del alza en los precios. 

La disminución de ingresos 
puso en riesgo la seguridad 
alimentaria de la población 
ocasionado reducción en el 
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Reducción de carne o pescado: Puebla (68%) y Tabasco 
(66%) 

Reducción de frutas y verduras: Puebla (46%) y Tabasco 
(51%) 

consumo de alimentos y 
diversidad alimentaria 

limitada. 

Gaitán y 
Cols24. 

n=3357 
Adultos mexicanos 

Encuesta telefónica 
de 3 ondas 

transversales. 
Territorio nacional 

Nivel 
socioeconómico 

Un nivel socioeconómico bajo se asoció con mayor 
prevalencia de inseguridad alimentaria (28.9%), mientras 
que un alto nivel, se asoció con baja prevalencia (1.8%) 

Se destaca asociación entre el 
nivel socioeconómico y 
seguridad alimentaria. 

Espinoza-
Ortega y 
Cols27. 

N=861 
Hogares mexicanos 

Análisis factorial 
multivariado. 

Territorio nacional 

Ingreso 
económico 

Nivel educativo 

7.8% tenía menor nivel educativo e ingreso económico. 
La situación financiera provocó una disminución salarial lo 

que condujo a un descuido en la alimentación. 
El sector de menor ingreso recurrió a alimentos básicos 

(maíz y huevo). 

Las afectaciones económicas 
en los hogares mexicanos 

modificaron los patrones de 
consumo alimentarios. 

Enríquez- 
Martínez y 

Cols26. 

n= 686 
Adultos mexicanos 

Estudio transversal. 
Argentina, Brasil, 

México y Perú. 
Nivel educativo 

La población mexicana con bajo nivel educativo tuvo menor 
probabilidad de adoptar cambios en su alimentación 

durante el periodo de confinamiento (0,59; 95 % IC: 0,4-0,8). 
 

Hay correlación entre el nivel 
educativo de la población 
mexicana y la elección de 

cambios sobre su 
alimentación. 

Se describen las características de los estudios y hallazgos más sobresalientes sobre los factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria. IC: Índice de 

Confianza 
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DISCUSIÓN  

En México, la pandemia por COVID-19 trajo consigo efectos perjudiciales en la seguridad alimentaria, 

lo que ha provocado un descenso significativo en las cifras, debido a que, durante el confinamiento, la 

inseguridad alimentaria se hizo presente en el 59.1% de los hogares mexicanos12. Dicha condición ha 

incidido en el territorio nacional a lo largo del tiempo, siendo así que, en 2012 sólo el 30% de la 

población contaba con seguridad alimentaria28.  

Las condiciones económicas en la población mexicana han sido poco favorables previo a la pandemia, 

pues, en 2019 el Producto Interior Bruto (PIB) tuvo una disminución de 0.1%29. Con el surgimiento de 

la COVID-19, la crisis económica a nivel mundial generó una situación financiera complicada30, por lo 

cual, esto ha exacerbado aún más las desigualdades económicas y sociales. 

Aunado a esto, los estragos económicos se vieron reflejados en la disminución del ingreso salarial de 

los hogares mexicanos31, pues dichas afectaciones también se presentaron en el mercado laboral, lo 

que ocasionó la pérdida de empleo formal además de las consecuencias en la informalidad laboral que 

prevalece en el país32,33. Estos efectos se presentaron de igual forma en países como Chile34,35, 

Argentina36 y Perú37, pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe, con los que se comparten 

políticas económicas y de integración regional38,39. 

Asimismo, el aumento en los precios de alimentos aunado a la pobreza laboral40 implicó que la 

selección de alimentos se hiciera con base a los precios, presupuesto doméstico y el comportamiento 

del consumidor41,42, con esto, se halló una disminución en el consumo de alimentos frescos43, lo que 

indujo a una mayor disponibilidad y preferencia de ciertos productos como bebidas azucaradas44, 

postres, snacks, helados y comida rápida45,46, esto podría estar dado por el fácil acceso físico y 

económico que al mismo tiempo, afectó las elecciones alimentarias de la población47. 

Esto también se evidenció mediante dos estudios en países de habla hispana, el primero realizado en 

Colombia mostró que las regiones de Orinoquía y Amazonas incrementaron el consumo de comida 

rápida y a su vez experimentaron dificultades para en el acceso económico a los alimentos48. El 

segundo estudio realizado en Guatemala, el 80% de los hogares reportó un aumento en el precio de 

frutas, hortalizas y tubérculos, lo que ocasionó menor disponibilidad y acceso de alimentos49. 

Con lo que respecta al nivel educativo, este se ha posicionado como un factor incidente de la seguridad 

alimentaria50, de tal modo que puede emplearse como determinante, pues una baja escolaridad en el 

jefe de familia influye en el acceso a la alimentación51,52. Dicha asociación también se ha observado en 

diversos estudios, donde los hogares con un bajo nivel educativo tienen mayor probabilidad de 

afectaciones frente a la inseguridad alimentaria26,53.  
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Los factores descritos con anterioridad, se presentan con mayor frecuencia en las zonas rurales debido 

a las desigualdades sociales existentes54, siendo así, que en México, sean los lugares más vulnerables 

y haya una mayor distribución de inseguridad alimentaria en comparación con las zonas urbanas, esta 

problemática se agudizó por las medidas de restricción impuestas para evitar la propagación de 

contagios55, que han provocado afectaciones en las cadenas de suministro alimentario y 

paulatinamente a los pilares de la seguridad alimentaria, como la disponibilidad y acceso56. 

Las implicaciones se han observado en comunidades indígenas como la Huasteca Potosina, donde el 

88.8% de los hogares se encontraban en un estado de inseguridad alimentaria provocando un 

replanteamiento en el consumo alimentario a causa de la escasez de alimentos, menor movilidad y 

disminución de ingresos57,58. 

Sin duda, la crisis sanitaria repercutió sobre la población mexicana desde distintos ámbitos, de tal 

modo que los factores asociados a la inseguridad alimentaria fueron la economía, disminución en el 

ingreso económico del hogar, pérdida de empleo, nivel educativo y tipo de localidad32,59,60  

 

CONCLUSIONES 

La seguridad alimentaria de la población en general se vio afectada por el COVID-19 en diferentes 

puntos, los cuales llevan a un problema que predomina en todo el país, principalmente por cuestiones 

económicas, que van desde el aumento de precio de alimentos, hasta el desempleo de personas cuyos 

ingresos dependen del trabajo día a día. Esta pérdida de empleo fue como consecuencia de las medidas 

de seguridad impuestas por el confinamiento, debido a que únicamente podrían realizarse actividades 

esenciales. 
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