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Resumen  

La pobreza, el hambre y la desnutrición continúan siendo un enorme dique para 

alcanzar un verdadero desarrollo económico en muchos países de así central y 

oriental, así como de América Latina (AL) y el Caribe.  

Hace ocho años la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como un llamamiento universal para 

ponerle fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que el 2030 toda persona 

disfrute de paz y prosperidad, de tal manera que se equilibre la sostenibilidad social, 

económica y ambiental. Son 17 objetivos, de los cuales el segundo objetivo lo 

constituye lo que se denomina cero hambre.  

Cero hambre se traduce en extirpar la prevalencia de la subalimentación, una 

adecuada nutrición   de la población, (consumo de alimentos de calidad adecuada y 

en forma regular), y por ende en garantizar la seguridad alimentaria. No obstante, el 
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advenimiento de la Pandemia de Covid-19 ha acelerado vertiginosamente el nivel 

cuantitativo de población que padece hambre. 

La subalimentación o el hambre es definido por la a Organización de las 

Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura, (FAO) como “Una sensación 

incomoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Se 

vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías 

(energía alimentaria) de forma regular para llevar una vida normal, activa y Saludable”.  

Dentro de la escala de la inseguridad alimentaria se encuentra la inseguridad 

alimentaria moderada y grave. La primera de ella se da cuando la persona por falta 

de recursos, en los últimos 12 meses, tuvo dificultad para llevar una dieta saludable, 

su capacidad de acceder a alimentos es incierta y ocasionalmente se salta una comida 

o se queda sin alimentación; la segunda, tiene se define como la situación en que la 

persona se quedó sin alimentos o estuvo todo el día sin comer varias veces en el año.  

El último informe de las Naciones Unidas sobre el estado de la Seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo dejar ver que se está produciendo un retroceso 

en los esfuerzos por eliminar el hambre y la mal nutrición.  

Palabras claves: Economía, Pandemia, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hambre, 

Pobreza, políticas. 

 
Summary 

Hunger and malnutrition continue to be a major barrier to real economic 

development in many countries in Central and Eastern Europe, Latin America (LA) and 

the Caribbean.  

Eight years ago, the United Nations (UN) established the Sustainable 

Development Goals (SDGs) as a universal call to end poverty, protect the planet and 

ensure that by 2030 everyone enjoys peace and prosperity in a way that balances 
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social, economic, and environmental sustainability. There are 17 goals, of which the 

second goal is what is called zero hunger.  

Zero hunger translates into eradicating the prevalence of undernourishment, 

adequate nutrition of the population (consumption of food of adequate quality and on 

a regular basis), and thus ensuring food security. However, the advent of the Covid-19 

pandemic has dramatically accelerated the quantitative level of the population suffering 

from hunger. 

Undernourishment or hunger is defined by the Food and Agriculture Organization 

of the United Nations (FAO) as "An uncomfortable or painful sensation caused by 

insufficient food energy intake. It becomes chronic when a person does not consume 

a sufficient amount of calories (food energy) on a regular basis to lead a normal, active 

and healthy life".  

Within the scale of food insecurity are moderate and severe food insecurity. The 

first of these occurs when the person, due to lack of resources, in the last 12 months, 

had difficulty eating a healthy diet, their ability to access food is uncertain and 

occasionally skips a meal or goes without food; the second is defined as the situation 

in which the person went without food or went the whole day without eating several 

times during the year.  

The latest United Nations report on the state of food security and nutrition in the 

world shows that there is a setback in efforts to eliminate hunger and malnutrition. 

Keywords: Economy, Pandemic, Sustainable Development Goals, Hunger, Poverty, 

policies. 

 
1. El Flagelo del Hambre 

El informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el 

Mundo, (SOFI) del 2022, elaborado conjuntamente por la Organización de las 
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Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura, (FAO), El Fondo Internacional 

de Desarrollo Agrícola, ((FIDA), La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Programa Mundial de la alimentación, (PMA), y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF), indica que para el 2021: 

 El 8% de los trabajadores con sus familiares a nivel mundial viven en extrema 

pobreza; y uno de cada cinco niños viven en extrema pobreza.    

 Alrededor del 29.3% (2,300 millones de personas), en el mundo se encuentran 

en un escenario de inseguridad alimentaria moderada o grave, trescientos 

cincuenta millones, (350 millones de personas) más que ante de la Pandemia 

COVID-19.  

 11.7% de la población mundial, (cerca de 924 millones de personas), afronta 

niveles graves de inseguridad alimentaria, lo que representa un aumento 

absoluto en dos años de 207 millones de personas. 

 El 31.9% de las mujeres del mundo sufrían de inseguridad alimentaria 

moderada o grave, en contraste con el 27.6% de los hombres. Este porcentaje 

representa un incremento de 4.3 puntos porcentuales con respecto a los 

hombres y 1% de aumento de la brecha en genero con respecto al 2020. 

 Las cifras estimadas del hambre el mundo alcanzo ocho ciento veintiocho 

millones de personas, (828 millones de personas), que sufrían desnutrición 

crónica, el cual supone un aumento de 46 millones con respecto al 2020 y unos 

150 millones de aumentos desde el momento en que inicio la Pandemia del 

Covid-19.  

 Del total de personas que padecen hambre (828 millones), el informe de la 

SOFI señala que más de la mitad viven en Asia, Un tercio en África, 7.4% en 

AL y el Caribe.    
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Este aumento de personas que han padecido hambre representa para el 2021 el 

9.8% de la población mundial frente a un 8% registrado en el 2019 y 9.3% en el 2020.   

De los 828 millones de personas incluyen 190 millones de niños menores de cinco 

años que sufren retraso en su crecimiento debido a las faltas de nutrientes, de los 

cuales 45 millones sufren la forma más mortífera de malnutrición denominada 

emaciación.  

Además de la pandemia existen múltiples factores que han incidido en este 

aumento como lo son: la degradación ambiental, la seguía, la pérdida de 

biodiversidad, fenómenos de climáticos extremo, asonadas económicas, la mala 

distribución de las riquezas, la guerra en Ucrania, etc.      

Con respecto a la guerra en Ucrania hay que destacar que la misma está 

alterando la cadena de suministros internacionales de alimentos e insumos, toda vez 

que la misma   involucra a dos de los mayores productores mundiales de cereales 

básicos, semillas y fertilizantes, los cuales hoy día esta está incidiendo adversamente 

en los precios de los cereales, fertilizantes, semillas y la energía. 

2. ¿Qué pasa en la Región de Centro América, Panamá, República 

Dominicana, México y Haití (CAPARD)? 

Del documento titulado “Panorama y Perspectiva de la Seguridad Alimentaria en 

Centro América, Panamá, República dominicana (la región de CAPARD) México y 

Haití”, publicado en el año 2022 se desprenden los siguientes puntos:  

 la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada y grave en la región de 

CAPARD, México y Haití rebaso en promedio de América Latina. Siendo los 

Costa Rica el país con menor inseguridad alimentaria y Haití con el mayor nivel 

de inseguridad alimentaria. 
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 En esta región, al igual que en el resto de AL y el Caribe, la pandemia del 

COVID-19 destruyo en forma prolongada los empleos formales reduciendo 

significativamente el ingreso familiar y por ende afecto el acceso a alimentos; 

paralelamente que impacto negativamente en la producción de bienes de 

consumo.   

 En términos reales el ingreso per-capital en promedio de la región se redujo en 

9.1%, aumentando la pobreza extrema. 

 La paralización de algunas actividades clave en la esfera de la producción y 

comercialización de alimentos en el periòdo de confinamiento afectaron la 

disponibilidad alimentaria.  

 Las disrupciones a la cadena globales de suministros de alimentos causada 

por la pandemia iniciaron una escalada inflacionaria, la cual se ha ido 

agudizando por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania, (inflación de alimentos 

estimada en un 11.7%).  

 Entre el 2020 y 2021, 4 millón de personas más sufrieron hambre y 9 millones 

de personas se adicionaron como desnutridas en AL y el Caribe. 

 El porcentaje de la población regional con niveles de desnutrición alcanza el 

8.6 % para 2021. 

 Superada la pandemia la reapertura de las economías de la región se han 

caracterizado por luxaciones en la oferta laboral, cambios dramáticos en la 

demanda y disrupciones a los sistemas alimentarios que han sido exacerbadas 

por el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania a inicio de 2022, resultando 

en una escalada de precios de energía y de materias primas alimentarias que 

dichos países proveen.  
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La escalada de aumentos de precios desde inicio de 2022 tiene que ver en parte, 

con el hecho de que Rusia exporta el 10% del Petróleo, 14% de trigo y 19% de 

fertilizantes a nivel mundial, mientras que Ucrania representa el 10% de trigo en el 

mercado mundial. Además, hay que tomar en consideración que la mayoría de 

CAPRD, México y Haití son dependientes de las importaciones de los alimentos e 

insumos afectados por el incremento de precios.  Esto último se observa claramente 

en el caso de Costa Rica, El salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua cuyas 

importaciones de maíz y trigo fluctúa entre el 15% y 20% del total de alimentos que 

importa; mientras, que Panamá ocupa el segundo país de América Latina que más 

importaciones de  alimentos realiza (después de Venezuela), entre  ellos se puede 

mencionar productos como el arroz, el maíz, la cebolla, la papa, la lechuga y el 

tomate , además  nuestro pais importa la totalidad de fertilizantes que requiere su 

sector agrícola.  

Este hecho se debe al bajo crecimiento económico que históricamente ha 

experimenta el sector agropecuario en nuestro país, el cual en los cincos últimos anos 

no logra alcanzar el 3% del PIB a precios del comprador.  Entre los principales países 

proveedores de Panamá se encuentran Los E.E.U.U., China, México, Costa Rica, 

Guatemala y España, entre otros. Un efecto inmediato de la guerra entre Rusia y 

Ucrania ha sido el encarecimiento del combustible y este a su vez, se ha reflejado en 

el precio de la materia prima y producto final.   

En términos generales el nivel de dependencia de nuestro país se ve reflejado 

en su Balanza Comercial, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. En el mismo 

se nota claramente el desproporcional nivel de déficit comercial que experimentaba 

nuestro país antes de la pandemia (29% del PIB a precios del comprador), y 

posteriormente en el año 2020 con la llegada de ella –la pandemia- por motivo de la 
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baja de las importaciones de bienes y servicios el déficit disminuyo desplazándose a 

18% del PIB a precios del comprador. 

 

Figura 1. 

Valor de la importación y la exportación en la República: Años 2016-20 

 

  

 

 
 

 

 

 

El informe de Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo 

(SOFI 2022), destaca que a pesar de la pandemia nuestro país reporta en el 2021 una 

prevalencia en subalimentación de 5.8% (200,000 personas), el mismo represento una 

reducción del 1.7% con respecto al 2020.   

3. Consideraciones finales 

 El mundo se está alejando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

ponerle fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que el 2030 toda 

persona disfrute de paz y prosperidad, de tal manera que se equilibre la 

sostenibilidad social, económica y ambiental. Y sobre todo de eliminar el hambre, 

la inseguridad alimentaria y malnutrición de aquí al 2030. “En el 2021 hubo un 

retroceso de 27 años en pobreza extrema” (María Luisa Marinho, División de 

desarrollo Social del al CEPAL).  

Fuente: Contraloría General de la República, INEC, Panamá en Cifras 2016-2020.  
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 La recuperación social será más lenta, (estimada en 24 años), que la 

recuperación económica (estimada en 14 años por la CEPAL), de ahí que es 

sumamente predecible que continuara el deterioro de las condiciones de vida 

materiales de la población y mientras no se dé un desarrollo económico real las 

desigualdades sociales sequiaran incrementándose en la región de América 

Latina.  

 Se prevé que para el 2030 alrededor de un 8% de la población mundial seguirá 

pasando hambre, (alrededor de 670 millones de personas), de ahí que se hace 

necesario fortalecer el sector agropecuario destinando recursos suficientes que 

propicien su crecimiento, aumentar la productividad y la producción alimentaria 

sostenible. 

 Garantizar la protección social de los grupos vulnerables resulta crucial para 

reducir la pobreza. 

 La llegada de la pandemia Covid -19 aumento las desigualdades sociales, en 

casi todos los países del mundo.   

 En Panamá existen casi un cuarto de millón de personas que no tiene acceso 

físico a los alimentos, carecen de capacidad económica suficiente para 

adquirirlos y que sean debidamente inocuos y nutritivos para satisfacer sus 

necesidades básicas alimentarias.  
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