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RESUMEN 

 

El exceso de peso en edades tempranas se ha incrementado en los últimos años a nivel mundial, lo que 
puede propiciar una mayor prevalencia de Enfermedades Crónicas no Transmisibles en etapas 
posteriores de la vida. El objetivo de este estudio fue comparar el porcentaje de sobrepeso en niños de 
dos a cuatro años en los diferentes países de Centroamérica y México, con base en la información 
reportada por Our World in Data y Cepal, en el periodo comprendido entre los años 1990 y 2020. Se 
empleó el modelo lineal general con transformación BOX-COX, a fin de validar los supuestos estadísticos 
del modelo, encontrando que Costa Rica se diferencia estadísticamente (p<0,05) de las demás naciones 
de Centroamérica respecto al porcentaje de exceso de peso. Dicha nación presenta los porcentajes más 
altos a lo largo del tiempo, mientras Honduras posee el menor valor. Es necesario establecer políticas 
públicas en las que se promueva una alimentación saludable y un estilo de vida adecuado, desde edades 
tempranas, para un correcto desarrollo, a fin de disminuir la aparición de enfermedades en el futuro, 
permitiendo mejor calidad de vida. 
 

ABSTRACT 
 

Overweight from early ages has increased in recent years around the world, which can lead to a higher 
prevalence of Chronic Non-communicable Diseases later in life. The objective of this study was to 
compare the percentage of overweight in children between two and four years old in the different 
countries of Central America and Mexico, based on the information reported by Our World in Data and 
Cepal, in the period from 1990 to 2020. The general linear model with BOX-COX transformation was used 
to validate the statistical assumptions of the model. Costa Rica statistically differs (p<0.05) from the rest 
of Central America, regarding the percentage of overweight in children whose age ranges between two 
and four years. This nation presents the highest percentages over time, while Honduras has the lowest. 
It is necessary to establish public policies that promote a healthy diet and lifestyle from an early age, in 
order to reduce the appearance of diseases in the future, improving quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde 1980, la obesidad se ha duplicado; dada esta 
situación, casi un tercio de la población mundial 
padece sobrepeso u obesidad1. Actualmente, el 
exceso de peso en la edad adulta representa un 
problema de salud pública que genera preocupación 
en los sistemas de salud, que procuran intervenir 
desde las edades escolares2, con la finalidad de 
disminuir las tasas de Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles (ECNT) en etapas posteriores del ciclo 
vital3.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 
que, al 2016, alrededor de 41 millones de niños 
menores de 5 años en el mundo se encuentran con 
sobrepeso u obesidad y señala que existe un 
incremento en el sobrepeso en los menores de 5 
años4, pasando de un 30,1% en el año 2000 a un 
40,1% en el 20185.  
 
Según la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen 
como una acumulación anormal o excesiva de grasa 
que puede ser perjudicial para la salud; en el caso de 
los niños menores de 5 años, el sobrepeso se 
establece como un peso para la estatura con más de 
dos desviaciones estándar (DE) por encima de la 
mediana, mientras que la obesidad como un peso 
para la estatura mayor a 3 DE, utilizando los 
patrones de crecimiento infantil de dicha 
organización4.  
 
Además, se ha asociado la obesidad infantil con la 
aparición de ECNT en etapas tempranas; estas 
complicaciones incluyen efectos desfavorables en la 
presión arterial, las alteraciones lipídicas y el 
aumento de la glucosa en la sangre6,7. Otras 
complicaciones descritas son el aumento de los 
problemas ortopédicos, neurológicos, 
gastrointestinales, endocrinos y hepáticos, sobre 
todo cuando la obesidad es severa8. No se pueden 
dejar de lado las complicaciones psicosociales, 
incluyendo la discriminación, los problemas de 
autoestima, el miedo al rechazo y la depresión8,9. 
 
Entre un tercio y la mitad de los niños con obesidad 
la mantienen en la etapa adulta8,9; esta situación 
recarga los costos para las familias y los sistemas 
sanitarios, especialmente en los países en vías de 

desarrollo10. El exceso de peso en edades tempranas 
se asocia con la aparición de las ECNT en la edad 
adulta, como lo son las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, algunos 
tipos de cánceres y las enfermedades respiratorias11 
que, a su vez, persisten como las principales causas 
de muerte en la población mundial10.   
 
Este incremento de la obesidad infantil se ha 
identificado en diversos estudios a nivel mundial, 
especialmente en países con altos ingresos 
económicos; sin embargo, la mayoría de países 
latinoamericanos también han visto un incremento 
acelerado de estas cifras9,12. Actualmente, más del 
20% de los niños de 0 a 19 años en Latinoamérica 
presentan sobrepeso u obesidad, situación que 
seguirá aumentando de forma acelerada si no se 
realizan cambios importantes12. 
 
Centroamérica es una región con ingresos bajos, 
donde al igual que en otras regiones con medianos 
o bajos ingresos se presenta la doble carga de la 
malnutrición13, que es la manifestación simultánea 
de la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y el 
déficit en la ingesta de nutrientes14. Asimismo, esta 
zona ha experimentado transformaciones 
demográficas, epidemiológicas y nutricionales que 
contribuyen al establecimiento y a la permanencia 
de este fenómeno15.   
 
Dado lo anteriormente expuesto, se estableció 
como el objetivo principal de la investigación 
comparar el porcentaje de sobrepeso en niños de 
dos a cuatro años de edad en los diferentes países 
de Centroamérica y México, para el periodo de 1990 
a 2020. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Tipo de investigación 
 

El presente estudio es de tipo descriptivo,  
comparativo y longitudinal. Este tipo de 
investigación permite establecer estadísticas 
descriptivas para cada una de las naciones 
evaluadas; de igual forma, se puede comparar la 
información a través del tiempo con el objetivo de 
establecer si existe diferencia entre los diferentes 
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países de Centroamérica en relación al porcentaje 
de sobrepeso en niños de 2 a 4 años de edad.  
 

Población y muestra 
 
La información se recopilo de la organización Our 
World in Data y de la Cepal en las últimas tres 
décadas. La población estuvo conformada por todos 
los niños entre dos y cuatro años de edad que 
habitan en los diferentes países de Centroamérica 
en cada periodo evaluado. La muestra la 
constituyeron los niños que presentaban sobrepeso 
dentro del rango de edad preestablecido en este 
estudio, anotando que tanto la población como la 
muestra cambian de año a año de acuerdo con la 
dinámica demográfica presente en cada nación y la 
condición corporal. La información relacionada con 
el sobrepeso en niños es reportada por cada país de 
Centroamérica por medio del Ministerio de Salud y 
los sistemas nacionales de vigilancia relacionados 
con la salud, con base en observación directa, la cual 
es reportada entre otros a los entes internacionales 
anteriormente citados. El tamaño total de la 
muestra por país se reporta en la Tabla 1. 
    

Análisis estadístico 
 
Con base en la información recopilada de Our World 
in Data y de la Cepal, se procedió en primera 
instancia a crear una base de datos en Excel versión 
10, teniendo en cuenta el porcentaje de sobrepeso, 
la nación de procedencia y el año en que se emitió 
el dato. Ulteriormente, se exportó la base al paquete 
estadístico de libre acceso SAS University, 
empleando el modelo lineal general con 
transformación BOX-COX, a fin de validar los 
supuestos estadísticos asociados al modelo, los 
cuales son: los términos de error experimental 
deben ser aleatorios, independientes, homogéneos 
y normalmente distribuidos.  
 

Variables 
 
La variable “respuesta” fue el porcentaje de 
sobrepeso, que se ajusta a un modelo probabilístico 
binomial; dicha variable se trasformó con el fin de 
validar los supuestos estadísticos asociados a la 
técnica estadística empleada. Como variables  
“control” se emplearon el año y el país.  

Declaración sobre aspectos éticos 
 
La presente investigación se rige bajo la Resolución 
8430 de 1993, la cual reglamenta la investigación 
científica en Colombia. Teniendo en cuenta el 
artículo 11, este estudio es clasificado de riesgo 
mínimo. 
 

RESULTADOS 
 

Al efectuar el análisis descriptivo, se aprecia el 
porcentaje promedio de sobrepeso en niños de dos 
a cuatro años de edad en Centroamérica, donde 
Costa Rica y México tienen los mayores valores. Se 
observa adicionalmente un patrón heterogéneo en 
Costa Rica, con base en la desviación típica. 
Honduras presenta el menor valor medio, al igual 
que el grado de dispersión (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Análisis descriptivo relacionado con el sobrepeso 
en niños de 2 a 4 años en Centroamérica, en el periodo 
de 1990 a 2020. 

País Promedio Desviación n 

Belice 18,0 2,57 23.421 

Costa Rica 31,3 6,38 345.100 

El Salvador 13,7 2,80 354.970 

Guatemala 18,1 3,26 1.128.800 

Honduras 12,1 2,71 613998 

México 24,5 2,16 3528400 

Nicaragua 17,5 3,30 392760 

Panamá 13,9 3,71 233530 
Fuente: elaboración propia con base en la información de Our 
World in Data y la Cepal. 

 
Al efectuar la prueba de contraste por medio de la 
prueba de Tukey, utilizando el modelo lineal 
general, se encontró que Costa Rica se diferencia 
estadísticamente (p<0,05) de las demás naciones de 
Centroamérica respecto al porcentaje de sobrepeso 
en niños cuya edad oscila entre los dos y los cuatro 
años, anotando que dicha nación posee los valores 
más altos a lo largo del tiempo, seguida de México. 
No se encontró divergencia entre Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (p>0,05) 
(Tabla 2). 
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Tabla 2. Porcentaje de sobrepeso en niños de 2 a 4 años en Centroamérica. 

País 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Letra 

Belice 12,7 17,1 18,8 19,8 18,3 18,9 20,5 c 

Costa Rica 22,8 25,7 28,0 30,5 34,1 37,7 40,3 a 

El Salvador 10,4 11,6 12,1 12,9 13,9 16,6 18,2 c 

Guatemala 13,7 17,6 18,1 15,8 16,7 21,1 23,4 c 

Honduras 10,4 8,5 10,1 12,2 12,7 14,6 16,3 c 

México 23,2 26,8 26,0 23,6 20,9 24,0 26,7 b 

Nicaragua 14,3 15,9 16,7 14,5 17,0 21,3 22,8 c 

Panamá  10,2 11,3 11,8 12,2 13,8 18,0 20,1 c 

 
Tabla 3. Correlación en niños con sobrepeso (2 a 4 años) en Centroamérica. 

Fuente: elaboración propia con base en la información de Our World in Data y la Cepal.  

 
Tabla 4. Porcentaje de sobrepeso en niños (2 a 4 años) en el mundo. 

Región País con mayor valor País con menor valor 

África Libia                         43,9 Níger                    7,5 

Centroamérica  Costa Rica               31,3 Honduras             12,1 

Norteamérica Canadá                    29,3 México                 24,5 

Suramérica Chile                        44,7 Colombia             12,5 

Asia Mongolia                  24,1 Pakistán               6,2 

Europa Italia                         34,8 Ucrania                16,7 

Oceanía Nueva Zelanda        32,8 Australia               25,8 

Fuente: elaboración propia con base en la información de Our World in Data y la Cepal.  

 
El análisis de correlación por la técnica de Spearman 
permite apreciar una relación más marcada en el 
sobrepeso en niños de 2 a 4 años de edad entre El 
Salvador, Panamá, Honduras y Belice. De igual 
manera, se aprecia no asociación de México 
respecto a las demás naciones de Centroamérica. 
Las correlaciones por encima de 0,6 se declararon 
altamente significativas (Tabla 3).  
 
Al evaluar el porcentaje de sobrepeso en diferentes 
regiones del mundo, en niños cuya edad oscila entre 
los 2 y los 4 años, se observa a Chile como la nación 
con el mayor valor a nivel orbital. Pakistán presenta 
la menor cifra. Asia tiene las estadísticas más bajas 
(Tabla 4). 

DISCUSIÓN 
 
El presente estudio encontró que en Centroamérica 
y México la prevalencia de exceso de peso en los 
menores de 2 a 4 años ha incrementado 
considerablemente desde 1990 hasta el 2015, 
principalmente en Costa Rica. Hasta donde tenemos 
conocimiento, esta es la primera investigación que 
compara la prevalencia de exceso de peso 
expresada en porcentaje, en población infantil de 2 
a 4 años, en Centroamérica y México, tomando 
como referencia diferentes periodos (en este caso, 
desde 1990 hasta el 2020).  
 

País Belice Costa 
Rica 

El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá 

Belice - 0,82 0,82 0,60 0,67 0,25 0,60 0,82 

Costa Rica  - 0,99 0,71 0,89 0,07 0,82 0,99 

El Salvador   - 0,71 0,88 0,08 0,89 0,99 

Guatemala    - 0,46 0,64 0,89 0,72 

Honduras     - -0,21 0,71 0,90 

México      - 0,28 0,08 

Nicaragua       - 0,89 

Panamá        - 
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El exceso de peso suele iniciar desde la infancia y la 
adolescencia, principalmente por un desequilibrio 
entre la ingesta y el gasto energético, que además 
se ve influenciado por factores genéticos y 
ambientales16. Entre los factores ambientales, se 
destacan los estilos de vida poco saludables que 
combinan una mala alimentación junto con el 
sedentarismo y, más específicamente, el 
sobreconsumo de productos industrializados de alta 
densidad energética, el aumento del tiempo en 
pantalla (como videojuegos y televisión) en 
conjunto con la disminución de la actividad física17-

19.   
La prevalencia de exceso de peso en etapas 
tempranas es cada vez más frecuente alrededor del 
mundo y la región centroamericana no escapa a esta 
realidad; como consecuencia, a mediano y largo 
plazo se evidencia una mayor proporción de 
adolescentes y adultos jóvenes con sobrepeso y 
obesidad20. Por ejemplo, un estudio analizó el peso 
en personas de 5 a 19 años y detectó un incremento 
de 3 puntos de IMC en este grupo etario, pues en el 
año 1976, en la región latinoamericana, el promedio 
oscilaba en 17,00 kg/m2 y, para el 2016, este alcanzó 
un 20,00 kg/m2 aproximadamente, que sin duda es 
una situación contraproducente, puesto que 
evidencia que el sobrepeso y la obesidad se pueden 
estar manifestando desde edades más tempranas3.  
En los resultados del presente estudio, se señala a 
Costa Rica como el país de la región con mayor 
porcentaje de exceso de peso en los niños de 2 a 4 
años, proyectándose para el 2021 un 40,5%. En la 
última Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 
ese país, en los años 2008-2009, se observan datos 
muy diferentes a los expuestos en este estudio, pues 
se reportó apenas un 8,1% de niños menores de 5 
años con exceso de peso, según el indicador 
peso/talla21. En otro estudio publicado en ese 
mismo país, donde se colectaron los datos 
obtenidos de diversas encuestas en distintas 
comunidades, se observaron datos más cercanos a 
los encontrados en esta investigación, pues se 
detectó que para el 2014 la prevalencia de riesgo o 
exceso de peso en menores de 5 años, utilizando el 
indicador IMC/Edad, fue de un 50%. Es importante 
resaltar que en este estudio solo se toman en cuenta 
los niños entre los 2 y los 4 años, y no a todos los 
menores de 5 años; a pesar de esto, se observa una 
gran discordancia en los datos22, lo cual se explica 
por la metodología, dado que en Costa Rica se censó 

a toda la población escolar, lo que permite un mayor 
alcance de la población, mientras que en esta 
investigación se utilizaron las bases de datos de Our 
World in Data, que se orienta con lo reportado por 
las entidades de salud, por lo que probablemente no 
se alcance a toda la población de este grupo etario, 
y esto podría excluir personas sin la condición 
analizada en esta investigación. 
 
En el caso de México, en el presente estudio se 
proyectó que el porcentaje de niños de 2 a 4 años 
con sobrepeso y obesidad fue de un 26,8% para el 
año 2021, que fue el último año evaluado. En el año 
2016 se publicaron los datos de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT 
MC), donde se observó una disminución del exceso 
de peso en niños menores de 5 años con respecto a 
los datos reportados en la misma encuesta en el 
2012 (5.8% vs 9,7% en niñas y 6,5% vs 9,9% en 
niños)23. Los últimos datos publicados en la Encuesta 
Nacional de Nutrición y Salud de ese país, en el año 
2018, reportan un 8,1% de niños con exceso de peso 
(IMC/Edad >2DE), mientras que 22,2% se 
identificaron con riesgo de sobrepeso (IMC/Edad 
entre 1 y 2 DE)24. A pesar de que los datos de ambos 
estudios no fueron tomados con la misma 
metodología, pueden servir como insumos para 
medir las problemáticas de la obesidad que se 
puede estar presentando. 
 
Guatemala ha sido uno de los países en 
Latinoamérica que se destaca por sus índices de 
desnutrición infantil. En los últimos datos de la 
UNICEF se reportó que aproximadamente un 50% de 
los niños menores de 5 años sufre desnutrición 
crónica25. Aun así, en el presente estudio se reporta 
una proyección de exceso de peso en esta población 
de 23,4% para el año 2020. Según la última Encuesta 
Nacional de Salud Materno Infantil, publicada en el 
2015, un 4,7% de los niños menores de 5 años 
presenta exceso de peso según el indicador 
peso/talla26, por lo que se identifica una 
discordancia entre los datos reportados en la última 
encuesta efectuada en este país y los encontrados 
en este estudio.  
 
En Nicaragua se realizó, durante el año 2020, el 
Censo Nutricional Nacional, encontrando como 
resultado que, en los niños y las niñas menores de 5 
años, la prevalencia de sobrepeso fue de 6%, D
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mientras que la de obesidad fue de 2,6%, utilizando 
el indicador peso/talla. Además, según ese mismo 
documento, indican que esta condición ha venido 
disminuyendo en los últimos años, reportando que 
ha decrecido en un 2,5% y 1,6% para sobrepeso y 
obesidad, respectivamente, entre los años 2017-
202027. Llama la atención que los resultados del 
censo son muy diferentes a los encontrados en este 
estudio para la población de 2 a 4 años de edad, 
donde se detectó no solamente un porcentaje más 
elevado de exceso de peso, sino también una 
tendencia de aumento de la prevalencia en los 
últimos años.  
 
Por otro lado, es importante destacar que Nicaragua 
es uno de los países de la región que continúa 
reportando cifras de desnutrición mayores a las de 
exceso de peso. Para el 2020, el país reportó un 10% 
de desnutrición crónica, según el indicador 
talla/edad, y 4,6% de desnutrición aguda, según el 
indicador peso/talla27. 
  
Al analizar los más recientes datos de El Salvador, 
obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud de 
Indicadores Múltiples por Conglomerado efectuada 
en el 2014, se detectó que un 6,4% de los menores 
de 5 años se encuentran en sobrepeso, tomando 
como referencia +2DE del indicador peso/talla, 
siendo mayor en las mujeres, con un total de 6,6%. 
Al igual que Nicaragua, presentan la coexistencia de 
niños con exceso de peso y desnutrición; esta 
última, con un 13,6%, empleando el indicador de 
Talla/Edad con -2DE y un 2,7% con el mismo 
indicador, pero en los ubicados en -3DE28. 
 
En el caso de Honduras, según los datos obtenidos 
en la presente investigación se puede observar que, 
para el año 2015, 14,6% de los niños entre 2 y 4 años 
presentaron exceso de peso, y se proyectó un 
aumento de esta cifra a 16,3% para el año 2020. Al 
comparar los resultados con los últimos datos 
publicados en la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDESA) 2011-2012, se puede observar que 
apenas un 5,1% de los niños menores de 5 años 
presentaba exceso de peso (peso/talla >2DE), 
siendo este porcentaje mayor en los niños de área 
urbana (6,7%) en comparación con los niños de área 
rural (3,9%). Por otro lado, un 6,0% de los niños 
presenta desnutrición crónica según el indicador 

talla/edad, siendo esta prevalencia mayor en el área 
rural (8,7%) en comparación con el área urbana 
(2,5%)29.  
 
Este incremento en la prevalencia del exceso de 
peso en la región resulta desfavorable debido a las 
asociaciones negativas que conllevan la ganancia de 
peso a tempranas edades y el desarrollo de 
comorbilidades en la mediana edad, como la DM2, 
dislipidemias, algunos tipos de cáncer, hipertensión 
arterial8 y la enfermedad coronaria, sobre la que 
existe abundante evidencia de revisiones 
sistemáticas y meta-análisis que señalan que por 
cada incremento en 1 kg/m2 de IMC, entre los 7 y 30 
años, existe una asociación con un mayor riesgo 
relativo para esta enfermedad11,30-32.  
 
Por otro lado, es importante resaltar la situación de 
países como Nicaragua, Honduras, Guatemala y El 
Salvador, los cuales cuentan con cifras de 
desnutrición similares o mayores a las de exceso de 
peso en la población infantil. A este fenómeno se le 
conoce como la “doble carga de la malnutrición”, y 
se refiere a la coexistencia de ambos estados 
nutricionales en una misma población, donde la 
obesidad no desplaza los efectos de las deficiencias 
nutricionales, si no que se agrega como un problema 
más, siendo esta la característica principal de las 
transiciones nutricionales13-14,33. 
 
Como se ha podido observar, la información de los 
países centroamericanos es escasa y dificultó el 
contraste con los resultados presentes en este 
estudio. No obstante, algunas investigaciones 
previas con metodologías de recolección de datos 
distintas podrían acercarse al panorama que se 
evidenció en esta investigación; por ejemplo, un 
estudio efectuado en el 2012 por el Global Center 
for Childhood Obesity de la Universidad John 
Hopkins proyectó que, para el 2015 y 2020, el 
sobrepeso y la obesidad en la región 
centroamericana, para niños menores de 5 años, 
oscilaría entre el 8,0% y 8,8%, respectivamente34, lo 
que discrepa con los resultados encontrados. Esto 
podría estar explicado por la diferencia en las 
metodologías para la recolección de cada estudio. 
No obstante, un estudio de revisión sistemática 
indicó que el sobrepeso y la obesidad se ubicaban en 
9,7% en población preescolar latinoamericana; la 
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discrepancia con los datos de dicho estudio en 
comparación con el presente podría deberse a la 
escasez de estudios realizados en esta población, 
como lo indicaron los autores de dicha investigación, 
aunque se recalca del mismo estudio que el 
sobrepeso y la obesidad combinados que se 
encontraron en la población escolar fueron del 
22,5%, pero destacando que en México este fue 
mayor, con 34,5%35. Este último dato resulta de 
suma importancia, puesto que en este estudio el 
exceso de peso en México fue de 26,7%, lo cual 
podría dar una realidad más cercana a lo presentado 
en la población mexicana.  
 
El presente estudio presenta algunas limitaciones 
que pueden generar sesgo; los servicios de salud de 
estos países podrían no estar captando a toda la 
población de esta edad, sino únicamente aquella 
que acude a los centros de salud. Si bien es cierto 
que se podrían presentar estas limitaciones, es 
necesario que estos países presten atención al 
problema de la obesidad que se está presentando 
desde edades tempranas, de manera que se puedan 
tomar acciones desde la salud pública y así disminuir 
los costos en los sistemas de salud que esta 
condición podría generar en un futuro.  
 

CONCLUSIÓN 
 
Se ha evidenciado que la región centroamericana y 
México se comportan igual al resto del mundo, 
demostrando un incremento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en los niños de 2 a 4 años. 
Otra situación que se identificó es que Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala aún presentan una mayor 
cantidad de niños en estado de desnutrición que de 
niños con exceso de peso, por lo que en muchos de 
estos países coexiste la doble carga de malnutrición, 
y dicha situación requiere de mayores esfuerzos de 
política pública para revertir esta situación.  
 
Asimismo, se hace necesario que los países 
continúen implementando políticas públicas 
enfocadas en mejorar la alimentación desde la etapa 
preescolar en centros educativos y en el hogar, e 
incentivar la creación de programas para 
promocionar una mayor cantidad de actividad física.  
Sin duda alguna, los países centroamericanos deben 
realizar una mayor cantidad de acciones para 

efectuar de forma constante seguimientos a la 
problemática de la doble carga de  malnutrición en 
la región. Asimismo, estas acciones pueden revertir 
la escasa información que se encuentra para estos 
países.  
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