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Resumen

La inseguridad alimentaria (IA) es un problema de salud pública mundial 
debido a que contribuye a la aparición de distintas enfermedades como 
la anemia y sobrepeso/obesidad (SB/OB). Objetivo: identificar la mejor 
evidencia disponible sobre la relación de IA con la malnutrición en adul-
tos. Metodología: La revisión sistemática fue guiada por la metodología de 
seis pasos de Cooper. Se consultaron seis fuetes y bases de datos científi-
cas: PubMed, EBSCO, Springer, LILACS, SCOPUS, y Google Académi-
co. Los descriptores MeSH/DeCS usados fueron inseguridad alimentaria, 
malnutrición y adulto en idioma inglés y español; los operadores boolea-
nos AND, OR y NOT. Se incluyeron 10 artículos primarios de diseño 
correlacional, transversal y descriptivo publicados del 2018 a 2023. La eva-
luación de los artículos se realizó con Check list de Joanna Briggs Institute. 
Los artículos fueron cribados mediante el diagrama PRISMA 2020. Resul-
tados: Se analizaron 10 artículos en población adulta de México, Grecia, 
Reino Unido, África, India, Polonia, Ecuador, Suiza, Brasil, Chile y Arabia 
Saudita. 

Respecto al objetivo general se encontró que la IA se relaciona con la 
malnutrición. Las formas más frecuentes de la malnutrición fueron so-
brepeso/obesidad seguido de desnutrición y bajo peso. Las características 
sociodemográficas como edad, sexo, economía, nivel educativo y estado 
familiar se relacionaron con al menos una variable central del estudio. 
Conclusión: La IA y la malnutrición se relacionan entre sí de manera signi-
ficativa. Los fenómenos son un problema relevante en la población adulta 
y pudieran ser pieza clave en la aparición del mismo fenómeno en las per-
sonas menores de edad que están a su cargo así como de enfermedades 
crónicas degenerativas. 
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Introducción

La inseguridad alimentaria (IA) es un problema de salud pública mundial 
debido a que contribuye a la aparición de distintas enfermedades como la 
diabetes mellitus, anemia, sobrepeso/obesidad (SB/OB), entre otras. Se 
define como la carencia de alimentos nutritivos, inocuos y accesibles que 
padece una persona o grupo causada por diferentes factores sociales eco-
nómicos y medioambientales que provoca un impacto negativo a la salud 
y bienestar de estos (Food and Agriculture Organization [FAO], 2022). La 
IA se ha relacionado con distintos fenómenos como la malnutrición, en 
la forma de sobrepeso/obesidad o desnutrición debido a la insuficiencia 
o el exceso de uno o varios nutrientes causados por la falta de alimentos 
saludables (FAO, 2022).

La IA es un fenómeno complejo que se ha sido asociado con diversos 
problemas relacionados con la salud, incluida la malnutrición. La malnu-
trición es trastorno que se manifiesta a menudo en forma de sobrepeso/
obesidad (SB/OB) o desnutrición, los cuales pueden ser consecuencia de 
la ingesta insuficiente o excesiva de ciertos nutrientes causado por la falta 
de acceso a alimentos saludables y equilibrados. Así mismo, la IA contri-
buye al aumento de índices SB/OB, así como deficiencias nutricionales 
que afectan negativamente el desarrollo físico y cognitivo de las personas 
(FAO, 2023). 

La IA y la malnutrición son dos fenómenos que coexisten de manera 
frecuente y están ligadas a situaciones de carácter sociales, económicas, 
ecológicas y políticas mismas que evolucionan de manera heterogénea al-
rededor del mundo y están relacionadas al contexto socioeconómico po-
lítico y social en los que se desarrollan los grupos sociales (Ramírez et al., 
2020). Según el último informe del Panorama Regional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 
2023) la prevalencia de IA en cualquiera de sus categorías a nivel mundial 
es del 29.3 % mientras que en América Latina la cifra fue del 40.6 % en el 
mismo año. En México el fenómeno supera las cifras antes mencionadas 
ya que el 59.1 % de la población en 2022 se encontraba experimentando 
algún tipo de IA, afectando especialmente a sectores más desfavorecidos, 
como aquellos que viven en condiciones de pobreza, áreas rurales o que 
pertenezcan a comunidades indígenas. Estos grupos vulnerables enfren-
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tan dificultades adicionales para obtener alimentos saludables y suficientes, 
lo que incrementa al aumento de la IA en el país (Instituto Nacional de 
Salud Pública [INSP], 2022).

Respecto a la malnutrición en 2023 se reportó que 238 millones de per-
sonas padecieron malnutrición como IA en cualquiera de sus tipos (Glo-
bal Network Against Food Crises, 2023). El panorama en América Latina 
muestra mayor cifra, ya que al menos uno de cada cuatro personas la pre-
senta en cualquiera de sus formas (FAO, 2022). En el caso de México, la 
malnutrición por insuficiencia nutricional como anemia, déficit proteico y 
desbalances de micronutrientes afectó al rededor del 12 % de la población 
(Gobierno de México [GOB], 2023).

Empíricamente, diversos estudios en población adulta de distintos lu-
gares del mundo han mostrado la relación que existe entre la IA con mal-
nutrición en su forma de SP/OB (Gajda y Jezewska-Zychowicz, 2023; 
Pereira et al., 2021 y Villena-Esponera et al., 2019) mostrando la impor-
tancia de indagar más acerca de fenómenos nutricionales que impactan de 
manera negativa en la salud de las personas en prácticamente todo el mun-
do sin distingo de alguna característica social o individual. En este sentido, 
la presente revisión sistemática busca examinar la relación de la IA con la 
malnutrición en la población adulta.

Material y método

Se realizó una revisión sistemática sobre la relación entre la IA y la mal-
nutrición basada en la metodología de Cooper (2019), el cual sugiere siete 
pasos clave para la realización de esta. Los pasos son 1) Planteamiento del 
problema y definición de variables, 2) Búsqueda de literatura, 3) Recopila-
ción de la información 4) Evaluación de la calidad de los estudios, 5) Aná-
lisis de los resultados 6) Interpretación de la evidencia y 7) Presentación 
de los resultados. El presente trabajo planteó la pregunta PEO ¿Cuál es la 
mejor evidencia disponible de la relación de la IA con la malnutrición en 
la población adulta?

Se realizó una búsqueda previa sobre el fenómeno de estudio de mar-
zo a octubre de 2023. Las fuentes y bases de datos consultadas fueron 
PudMed, EBSCO, Springer, LILACS, SCOPUS y Google académico. 
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Los descriptores DeCS y MeSH utilizados fueron IA (Food Insecurity) 
y malnutrición (malnutrition). Los operadores boleanos usados fueron 
AND, OR y NOT. El algoritmo de búsqueda fue ((Food Insecurity) AND 
(Malnutrition)) AND (Adult), ((Food Insecurity) OR (Food Insecurities)) 
OR (Food Rationing)) AND (Malnutrition)) AND (Adult) y el algoritmo 
utilizado en el buscador en español fue ((inseguridad alimentaria) AND 
(malnutrición)), ((inseguridad alimentaria) AND (malnutrición) AND 
(adultos)). Los criterios de inclusión fueron 1) Artículos que incluyeran 
las variables inseguridad alimentaria y malnutrición en población adulta, 
2) Se tomaron en cuenta solo artículos primarios de diseño descriptivo, 
correlacional, longitudinal y transversal 3) Periodo de publicación de 2019 
al 2023. Los criterios de exclusión fueron piezas de investigación como 
tesis, boletines científicos y resúmenes de estadística.

Para llevar a cabo esta revisión sistemática, se realizó una búsqueda 
exhaustiva en seis fuentes y bases de datos, lo que resulto en la identifi-
cación inicial de 777 artículos. Posteriormente, se eliminaron 527 por du-
plicidad mediante gestor de referencias bibliográficas Zotero asegurando 
así la integridad y la precisión de los datos. Los elementos extraídos en 
cada estudio fueron autor, año de publicación, país de origen, objetivo de 
estudio, metodología utilizada y resultados obtenidos, para registrar las 
subvariables encontradas. Tras este proceso inicial, se procedió a una etapa 
de selección más rigurosa resultando un total de 53 piezas elegibles para 
lectura de título, resumen y palabras clave. Después, se consideraron 17 
artículos para lectura completa, de los cuales 7 fueron descartados por no 
apegarse los criterios establecidos. Finalmente, quedaron 10 artículos que 
son los que integran la presente revisión sistemática (Figura 1).

Es importante destacar que la calidad metodológica de los artículos 
incluidos fue evaluada de manera rigurosa y objetiva centrando también 
la relevancia de la temática. Para este fin, la calidad metodológica de los 
artículos incluidos fue evaluada por dos revisores utilizando el Check list de 
Joanna Briggs Institute (JBI): Critical Appraisal Checklist for Studies Re-
porting Prevalence Data una herramienta reconocida internacionalmente 
por su fiabilidad y validez en la evaluación de estudios de prevalencia. Solo 
se incluyeron los estudios que cumplían con los estándares de calidad más 
rigurosos, garantizando así la integridad y la fiabilidad de los datos analiza-
dos en esta revisión sistemática.
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Figura 1. Esquema para representar la interacción entre la alimentación tradicional y occidental
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Resultados

El periodo de publicación de los 10 artículos seleccionados abarca desde el 
año 2019 a 2023 Estos estudios representan una contribución significativa 
al panorama actual de la investigación sobre la relación entre la IA y la 
malnutrición. La presente revisión sistemática incluye 10 artículos origina-
les de publicación reciente. Es importante destacar que todos los artículos 
incluidos en esta revisión sistemática han sido publicados en revistas con 
factor de impacto que varía de 1.9 a 6.9. Esta gama demuestra la diversidad 
y la calidad de las fuentes académicas utilizadas en este análisis. Las mues-
tras poblacionales analizadas en los estudios seleccionados muestran una 
amplia variedad oscilando de 121 a 6 407 604 adultos de 18 años y más. 
Se rescataron artículos de países como Arabia Saudita, Brasil, Ecuador, 
Estados Unidos, India, México, Polonia, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza 
asociando bajo peso, sobrepeso y obesidad significativamente con la IA 
en cualquiera de sus categorías resaltando el problema y su impacto en la 
salud en diferentes partes del mundo.

 En cuanto al análisis de la variable malnutrición se tomó en cuenta 
la forma de desnutrición o sobrepeso y obesidad. Para evaluar la IA, el 
instrumento que predomino en los estudios fue Escala de Acceso a la 
Inseguridad (HFIAS) y la Escala de experiencias de IA (FIES), mientras 
que para la malnutrición el IMC fue el indicador más utilizado. Los detalles 
específicos sobre las características generales de los estudios seleccionados 
se presentan en la tabla 1, proporcionando una visión general completa y 
detallada de los elementos clave de cada investigación.
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Autor, año y 
país

Diseño de 
estudio

Muestra Instrumento
IA Malnutrición

Gkiouras et al. 
(2020)
Estados Unidos

Transversal 121 
adultos 
mayores

Escala de acceso 
a la inseguridad 
(HFIAS)

Mini Evalua-
ción Nutricional 
(MNA)
Índice de Masa 
Muscular (IMC)

Keenan et al. 
(2020)
Reino Unido

Descripti-
vo-Correla-
cional

604 adul-
tos 

Encuesta de 
medidas IA en el 
hogar
(HHFI) 

IMC

Harper et al. 
(2022)
Sudáfrica

Transversal 28 000 
individuos

Escala de Insegu-
ridad Alimentaria 
en los Hogares 
(HFIAS)

IMC

Kandapan et al. 
(2022)
India

Longitudi-
nal

28 004 
adultos 
mayores 

Escala de expe-
riencias de IA 
(FIES)

IMC

Villena-Esponera 
et al. (2019)
Ecuador

Descripti-
vo-Correla-
cional

254 adul-
tos

Escala Latinoa-
mérica y Caribe-
ña de Seguridad 
Alimentaria 
(ELCSA)

IMC

Gajda y Jezews-
ka-Zychowicz 
(2023)
Polonia 

Descripti-
vo-Correla-
cional

417 adul-
tos

Cuestionario 
adaptado del 
Módulo de En-
cuesta de SA en 
los hogares E.U 
(HFSS)

IMC

Queiroz et al. 
(2022)
Brasil

Transversal 356 adul-
tos mayo-
res de 60 
años

Escala Brasileña 
de Inseguridad 
Alimentaria 
(EBIA)

Mini Evalua-
ción Nutricional 
(MNA)
IMC

Arriaga-Ayala et 
al. (2023)
México

Transversal 6 407 604 
mujeres 
adultas

Versión adapta-
da para México 
(ELCSA)

IMC

Tabla 1. 
Características generales de los estudios relacionados



9. Inseguridad alimentaria y malnutrición en adultos... 213

Autor, año y 
país

Diseño de 
estudio

Muestra Instrumento
IA Malnutrición

El Shikieri (2023)
Arabia Saudita 

Epidemio-
lógico de 
corte trans-
versal

564 adul-
tos

Escala de 
experiencia de 
Inseguridad Ali-
mentaria (FIES) 
SM-I versión 
árabe 

Malnutrition 
Universal 
Screening Tool 
(MUST)
Mini Nutrition 
Assessment-Short 
Form
IMC

Rigling et al., 
(2023)
Suiza

Predicti-
vo-Trans-
versal

434 adul-
tos

Encuesta sobre 
SA del hogar 
E.U

Malnutrition Uni-
versal Screening 
Tool (MUST)
IMC

Fuente: Elaboración propia.

Relación de inseguridad alimentaria y malnutrición

La relación entre IA y malnutrición se ha investigado exhaustivamente en 
diversos estudios, cuyos hallazgos se muestran en la tabla 2. Al examinar la 
literatura disponible, se observa una variedad de resultados que destacan la 
complejidad de esta relación. En primer lugar, respecto a la relación de la 
IA con malnutrición se pudo identificar que seis de los estudios publicados 
por Arriaga-Ayala et al. (2023), El Shikieri, (2023), Gajda y Jezewska-Zy-
chowicz, (2023), Gkiouras et al. (2020), Harper et al. (2022) y Kandapan et 
al. (2022) muestran relaciones con alta significancia estadística, es decir, a 
más IA mayor riesgo de presentar malnutrición. Es decir, la falta de acce-
so a alimentos adecuados se asocia directamente con un mayor riesgo de 
desnutrición u obesidad en la población estudiada.

En contraste, solo el estudio de Keenan et al. (2020) muestra una signi-
ficancia moderada en su relación entre la IA y malnutrición, lo que sugiere 
una asociación menos robusta pero aun presente. Por último, los artículos 
de Gajda y Jezewska-Zychowicz, (2023), Rigling et al. (2023) y Villena-Es-
ponera et al. (2019) evidencian una baja significancia. Aunque estos estu-
dios sugieren una asociación entre ambos factores, la evidencia estadística 
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es menos sólida en comparación con los estudios antes mencionados. Los 
hallazgos de estos estudios respaldan la idea de que existe una relación 
significativa entre la IA y la malnutrición, con una tendencia clara hacia un 
mayor riesgo de malnutrición en poblaciones con niveles más altos de IA.

Autor/Año Diseño/Muestra IAa
IA /Malnutri-

ciónb
Desnu-
trición

SB/
OB

Gkiouras et al. (2020)
Estados Unidos

Transversal/121 adultos 50.4 % ***

Keenan et al. (2020)
Reino Unido

Descriptivo/Correlacio-
nal/604 adultos 

21.5 % **

Harper et al. (2022)
Sudáfrica

Transversal/28 000 adultos 38.1 % ***

Kandapan et al. (2022)
India

Longitudinal/28 004 adultos 44.6 % ***

Villena-Esponera et al. 
(2019)
Ecuador

Descriptivo-Correlacio-
nal/254 adultos 

100 % *

Gajda y Jezewska-Zy-
chowicz, (2023)
Polonia 

Descriptivo-Correlacio-
nal/417 adultos 

43.2 % ***

Queiroz et al. (2022)
Brasil

Transversal/356 adultos 63.5 % *

Arriaga-Ayala et al. 
(2023)
México

Transversal/6 407 604 45.1 % ***

El Shikieri, (2023)
Arabia Saudita 

Epidemiológico de corte 
transversal/564 adultos 

14.2 %
***

Rigling et al. (2023)
Suiza

Predictivo-Transversal/434 
adultos 

6.9 % *

Nota:  *= p <.05, **= p <.01, ***= p <.001, a = prevalencia de inseguridad alimenta-
ria, b = relación de inseguridad alimentaria con malnutrición

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. 
Correlación de inseguridad alimentaria y malnutrición
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Discusión

La IA y la malnutrición representan dos desafíos interrelacionados y com-
plejos que afectan a millones de personas en todo el mundo. La IA, carac-
terizada por la falta de alimentos suficientes y nutritivos por factores físi-
cos, sociales y económicos donde a su vez se ve vinculado estrechamente 
con afecciones nutricionales incluida la malnutrición. En este contexto, la 
malnutrición abarca tanto la desnutrición como el exceso de peso y la obe-
sidad, reflejando una crisis global de salud pública que afecta a personas 
de todas las edades y grupos socioeconómicos. En línea con los desafíos 
planteados por la IA y la malnutrición, el objetivo fundamental de esta dis-
cusión es explorar la correlación entre ambos fenómenos en la población 
adulta. Como parte de esta búsqueda, se llevó a cabo una revisión siste-
mática para examinar específicamente la relación entre las variables antes 
mencionadas en adultos de 18 años y más.

La presente investigación destaca similitudes con los resultados mos-
trados en los estudios realizado por Raccanello en 2021 y el trabajo de 
Arriaga-Ayala et al. presentado en 2023. Mientras que el estudio de Arria-
ga-Ayala et al. se enfocó exclusivamente en mujeres, el estudio de Racca-
nello incluyó participantes de ambos sexos, proporcionando un panorama 
más amplio de las variables de estudio. Ambos estudios se llevaron a cabo 
en México, reportando altas tasas de inseguridad alimentaria (IAL), regis-
trando un 49.40 % y un 45.1 %, respectivamente. Es importante destacar 
que, en el estudio de Raccanello, la IA moderada (IAM) mostró un impac-
to más significativo en personas con sobrepeso (41 %), mientras que en 
el estudio de Arriaga-Ayala et al., la obesidad junto con la IAL predominó 
con un 42.4 % lo que puede deberse a que la mayoría de la población en 
México padece de sobrepeso u obesidad y además más de la mitad de 
los mexicanos está en condiciones de pobreza condiciones que pudieran 
estarse conjugando para que la prevalencia de ambos fenómenos se for-
talezca.

Además, es relevante señalar el estudio realizado en México por Ra-
mírez-Díaz et al. (2023), el cual complementa estas observaciones al evi-
denciar que la prevalencia de malnutrición en forma de obesidad alcanzó 
el 53.5 %. Este estudio destacó que el sexo femenino fue el más afectado, 
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presentando una mayor prevalencia de IAL, lo que sugiere una relación 
estrecha entre la IA y la malnutrición en esta población. Estos resultados 
subrayan la complejidad de la relación entre estas dos variables y los di-
ferentes factores socioeconómicos y demográficos que influyen en ellas.

Por otro lado, estudios como los de Gkiouras et al. (2020), Harper et al. 
(2022) y Kandapan et al. (2022) señalan una asociación significative de IA 
y malnutrición por déficit de micronutrientes, subrayando que las personas 
con IA tienen una mayor probabilidad de padecer desnutrición. Es esen-
cial recalcar que estudios como Shamah-Levy et al. (2024) realizado en 
México atribuyen la desnutrición a personas menores de 18 años mientras 
que el SB/OB se refiere más a personas mayores. Este estudio, en contras-
te con los estudios antes mencionados, demuestra que la IA sigue siendo 
un problema público a nivel mundial afectando principalmente a mujeres.

Por último, los dos estudios previamente mencionados, junto con la in-
vestigación de Gajda y Jezewska-Zychowicz (2023), llevaron a cabo com-
paraciones entre zonas urbanas y comunidades rurales. Estos tres estudios 
proporcionaron evidencia que respalda la noción de que las comunidades 
rurales tienen una mayor asociación con la Inseguridad Alimentaria (IA) y 
la malnutrición en adultos mayores. Los hallazgos sugieren que las condi-
ciones socioeconómicas y ambientales de las zonas rurales pueden contri-
buir significativamente a estos problemas de salud nutricional.

Conclusión

La investigación recopilada revela que existe una correlación altamente 
significativa entre la IA y la malnutrición en adultos de 18 años en adelan-
te, una asociación que trasciende las fronteras nacionales y culturales.  Los 
estudios que integran este trabajo fueron realizados en distintos países 
del mundo, lo que demuestra la universalidad de esta preocupación y la 
necesidad de abordarla a nivel global. Además de la relación directa entre 
la IA y la malnutrición, se relacionaron de manera constante con alguna de 
las variables centrales de este estudio como nivel de estudio bajo, mayor 
número de hijos, estado civil, género predominando el sexo femenino. 

Por lo anterior, considerando la consistencia de estos hallazgos a ni-
vel global, se destaca la necesidad de futuras revisiones sistemáticas que 
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se enfoquen en áreas geográficas específicas para comprender mejor las 
características únicas de la IA y su relación con la desnutrición en con-
textos locales. Estudios más detallados podrían ayudar a identificar los 
determinantes socioeconómicos, culturales y ambientales que influyen en 
esta relación, proporcionando así información crucial para el diseño e im-
plementación de intervenciones efectivas y adaptadas a las necesidades 
específicas de cada comunidad.

En resumen, esta revisión subraya la urgencia de abordar la IA y la mal-
nutrición como problemas de salud pública interrelacionados que afec-
tan a millones de adultos en todo el mundo. Al comprender mejor las 
complejidades de esta relación y sus determinantes, se pueden desarrollar 
estrategias más efectivas para mitigar el impacto negativo de la IA y la 
malnutrición y así promover la salud y el bienestar nutricional en todas las 
poblaciones afectadas. Se resalta la importancia de implementar políticas y 
programas que aborden las disparidades en el acceso a alimentos nutritivos 
y servicios de salud, especialmente en comunidades rurales y entre grupos 
demográficos vulnerables, con el objetivo de mejorar la salud nutricional 
y reducir la prevalencia de la IA y la malnutrición en la población adulta.
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