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ODS 2 | Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria, la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura 

sostenible 
 

Las mujeres tienen un rol clave en la producción 

de alimentos, la seguridad alimentaria y la 

nutrición. Sin embargo, son más vulnerables y 

perciben un mayor riesgo al hambre, la 

inseguridad alimentaria y a los efectos 

negativos de las prácticas agrícolas no 

sostenibles. 

Al 2020 se estimó que aproximadamente un 

8,9% de la población mundial padecía hambre. 

Si continúan las tendencias recientes, se 

pronostica que el número de personas 

afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas en todo el mundo para 2030 (FAO et 

al, 2020). 

Existen determinados factores que impactan de manera negativa en los esfuerzos por avanzar en 

eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición como los conflictos, la variabilidad 

climática y los fenómenos meteorológicos. 

El ODS 2, evalúa mediante 8 metas y 14 indicadores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Según la CEPAL (2023), para América 

Latina y el Caribe, el nivel de avance 

de las metas muestra que: 

- La tendencia de tres metas (2.1, 

2.4, 2.a) se alejan del objetivo 

propuesto. 

- Cuatro metas (2.2, 2.3, 2.b, 2.c) 

muestran una tendencia correcta, 

pero con avances muy lentos. 

- Una meta (2.5) se ha alcanzado o 

se alcanzará de acuerdo con la 

tendencia actual. 

indicadores oficiales de 

este ODS se establecen 

desagregados por sexo 

(ONU Mujeres, 2022) 

 

Con la información disponible, desde el Observatorio se 

obtuvieron cinco indicadores desagregados por sexo: 

- 1 indicador oficial explícitamente desagregado por sexo 

- 3 indicadores oficiales que se encontró información 

desagregada 

- 1 indicador alternativo 

2 

2.1 Avances sobre subalimentación e inseguridad alimentaria. 

2.2 Prevalencia del retraso en el crecimiento y la malnutrición. 

2.3 Productividad agrícola, ingreso de productoras/es y 

acceso a los recursos productivos. 

2.4 Sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos 

y prácticas agrícolas resilientes. 

2.5 Diversidad genética de las semillas, plantas y animales. 

2.a Inversión en infraestructura rural, investigación, servicios y 

tecnología. 

2.b Restricciones y distorsiones en los mercados 

agropecuarios mundiales. 

2.c Funcionamiento e información de los mercados. 
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En América Latina y el Caribe, la prevalencia de la 
subalimentación (indicador 2.1.1), ha tendido a la baja desde 
el inicio del siglo hasta el 2014 cuando se revierte la tendencia 
y va en aumento hasta el 2021. En este último periodo (2014-
2021) ha aumentado 3,3 puntos porcentuales. La región de 
América del Sur es la que muestra número más bajos mientras 
que el Caribe se encuentra en una peor situación. 
 

Sobre la prevalencia de la subalimentación, a excepción de 

Paraguay el resto de los países se encuentra por debajo del 

promedio de América Latina y el Caribe y de América del Sur. 

Mientras Argentina y Brasil muestran una tendencia de 

aumento en los últimos años, Chile se mantiene constante con una tendencia a la baja. Solo Paraguay 

muestra información desagregada por sexo a través de un indicador alternativo que mide la 

proporción de personas que viven en hogares con disponibilidad calórica deficiente según sexo. El 

indicador muestra que 33,5% de los hombres y 31,6% de las mujeres viven en hogares con 

disponibilidad calórica deficiente en 2012. 

 

A nivel mundial, la prevalencia de la 

inseguridad alimentaria (indicador 2.1.2) 

moderada o severa es más elevada en las 

mujeres que en los hombres. En los países 

del Mercosur, incluido Chile, también ocurre 

lo mismo. América Latina y el Caribe es la 

región que tiene la brecha más grande entre 

hombres y mujeres (ONU Mujeres, 2022). 

Al 2020, Argentina y Paraguay son los 

países que presentaron porcentajes más 

altos de inseguridad alimentaria moderada 

o severa. Las mujeres en estos países 

ascienden a 40,1% y 35,1% 

respectivamente. Los países que presentan 

META 2.1 

“De aquí a 2030, poner fin al 

hambre y asegurar el acceso de 

todas las personas, en particular 

los pobres y las personas en 

situaciones de vulnerabilidad, 

incluidos los niños menores de 1 

año, a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente durante todo 

el año.” 

INDICADORES 

2.1.1 Prevalencia a la 

subalimentación. 

2.1.2 Prevalencia de la inseguridad 

alimentaria moderada o grave en la 

población mayor a 15 años. 

Prevalencia de la  

Sub- Alimentación 

Mide el porcentaje de 

personas que no cuentan con 

alimentos suficientes para 

satisfacer sus necesidades 

energéticas básicas para llevar 

adelante una vida sana y 

activa. 

Prevalencia de la inseguridad alimentaria 

moderada o severa, 2020. 

Fuente: Observatorio de los ODS – Red de Género y Comercio en 

base a datos UNSTAT. 
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mayor distancia entre hombres y mujeres son Argentina y Brasil con alrededor de unos 10 puntos 

porcentuales de diferencia. 

 

En cuanto a la inseguridad alimentaria 

exclusivamente severa, ningún país del 

Mercosur sumado Chile supera el 10% de la 

población a excepción de las mujeres en 

Argentina que alcanzan el 14,6%. 

Desde el 2015 al 2020 la inseguridad 

alimentaria ha aumentado en todos los 

países del Mercosur. Chile y Uruguay 

revierten esta tendencia en el último año y 

muestran un leve decrecimiento del 

porcentaje de inseguridad alimentaria en el 

período 2019-2020. Ninguno de los países 

muestra una tendencia que cierre la brecha 

entre hombres y mujeres para este indicador. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos para América Latina y El Caribe sobre la prevalencia del retraso en el crecimiento 

(indicador 2.2.1) de los niños y niñas hasta 5 años de edad muestran una tendencia al decrecimiento 

entre 2000 y 2020.  

La región del Mercosur incluido Chile muestra porcentajes más bajos en relación con el continente. 

Al 2022, el país con porcentaje más bajo es Chile (1,6%) seguido por Paraguay (3,4%) que es el que 

muestra el descenso más pronunciado del indicador. Luego lo siguen Uruguay (6,1%), Brasil (7,2%) y 

Argentina (9,5%). Solo se cuenta con datos desagregados por sexo para Brasil (2009) y Paraguay 

(2016). En ambos países se observa una mayor prevalencia en el retraso del crecimiento en los niños 

en comparación a las niñas. 

META 2.2 

“De aquí a 2030, poner fin a todas las 

formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las 

metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso 

del crecimiento y la emaciación de 

los niños menores de 5 años, y 

abordar las necesidades de 

nutrición de las adolescentes, las 

mujeres embarazadas y lactantes y 

las personas de edad.” 

INDICADORES 

2.2.1 Prevalencia del retraso en el 

crecimiento (estatura para la edad, 

desviación típica < -2 de la mediana de los 

patrones de crecimiento infantil de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)) 

entre los niños menores de 5 años. 

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso 

para la estatura, desviación típica > +2 o < -

2 de la mediana de los patrones de 

crecimiento infantil de la OMS) entre los 

niños menores de 5 años, desglosada por 

tipo. 

2.2.3 Prevalencia de la anemia en las 
mujeres de entre 15 y 49 años, desglosada 
por embarazo. 

Prevalencia de la inseguridad alimentaria severa, 2020. 

Fuente: Observatorio de los ODS – Red de Género y Comercio en 

base a datos UNSTAT. 
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La nutrición tiene que ver con la cantidad y la calidad de los alimentos. Al igual que el indicador, 

anterior, para la prevalencia de la malnutrición (indicador 2.2.2) solo se encuentran datos 

desagregados por sexo para Brasil 2009 y Paraguay 2016. Para ambos países los niños tienen mayor 

prevalencia que las niñas.  

 
Otro tema de salud pública y que afecta en mayor medida a niños, niñas y mujeres es la anemia, en 
particular a las personas embarazadas. La prevalencia de la anemia en mujeres de 15 a 49 años 
(indicador 2.2.3), muestra información distinguiendo entre mujeres embarazadas y no embarazadas.  

 

Los países de la región muestran un porcentaje más bajo de 

mujeres de 15 a 49 años no embarazadas con anemia respecto 

a América Latina y el Caribe a excepción de Paraguay que se 

encuentra por encima del promedio.  

Chile es el único país de la región que no supera el 10%. Es 

seguido por Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.  

 

 

La anemia materna puede producir diversos trastornos en las personas gestantes y en los niños y 

niñas como bajo peso al nacer, mortalidad perinatal y materna y otras enfermedades en la infancia. 

En términos generales, el porcentaje de anemia materna es superior al de mujeres no embarazadas. 

De los países del Cono Sur, Uruguay y Paraguay son quienes están por encima del promedio de 

América Latina y el Caribe con 25,5% y 25,4% respectivamente. 

 

 
 
 

  

Prevalencia de la anemia en 
mujeres no embarazadas, 

2019. 
Argentina  11,6% 
Brasil   16% 
Chile   8,4%  
Paraguay  22,9% 
Uruguay  14,7% 

Fuente: Observatorio de los ODS – Red de Género y Comercio en base a datos UNSTAT. 
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Promoción de la agricultura sostenible. 

El ODS 2 contiene metas dirigidas a la promoción de la agricultura sostenible. Entre los grandes 

temas que aborda se encuentran: 

✓ la productividad agrícola 

✓ el ingreso de productores y productoras 

✓ acceso a recursos productivos 

✓ sistemas de producción y prácticas 

✓ inversión, investigación y servicios asociados 

✓ mercados agropecuarios.  

Para la región no se presentan datos que permitan analizar los indicadores asociados a este ODS 

desde una perspectiva de género. 

Las mujeres tienen un rol importante en las actividades agrícolas y rurales, la fuerza de trabajo ha 

venido creciendo principalmente en establecimientos de pequeña escala (OECD, 2021). Si bien tienen 

un rol importante en la producción agrícola así como en la preparación de alimentos y por tanto la 

seguridad alimentaria de los hogares, las mujeres atraviesan distintas dificultades como el acceso a 

la tierra o a los recursos productivos. 

Proveer recursos de forma equitativa puede mejorar la producción y la promoción de las prácticas 

agrícolas sustentables impactando en la meta 2.3 sobre los y las productoras de pequeña escala, la 

meta 2.4 sobre las prácticas agrícolas resilientes. Analizar y generar medidas desde la perspectiva 

de género en toda la cadena aportará mejoras en la inversión, en el comercio y servicios vinculados 

a los sistemas de producción agrícolas (metas 2.a y 2.b) (OECD, 2021). 
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Hasta el momento, no se han presentado datos desagregados por género para otras metas 

que resultan de interés: 
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2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a 
otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados 
y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas. 
2.5 De aquí a 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 
animales de granja y domesticados y sus correspondientes especies silvestres, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 
regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales conexos y su distribución justa y equitativa, 
según lo convenido internacionalmente. 
2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, incluso 
sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los 
alimentos. 
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