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La submesa de SISTEMAS PRODUCTIVOS ALIMEN
TARIOS SUSTENTABLES form6 parte del prop6sito de 

abrir y promover espacios de discusi6n sabre la s ituaci6n ac
tual de los sistemas alimentarios en Chile y proponer polf
ticas publicas desde el Congreso, que gui6 el trabajo d e la 
Mesa sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles y Saludables 
convocada par la Comisi6n del Futuro, Ciencia, Tecnologfa 
e lnnovaci6n d el Senado entre julio 2021 y enero de 2022. 

;,SU OBJETIVO? 

Bajo una modalidad colaborativade trabajo, los miembros de la submesa provenientes de! mundo 
academico, publico y privado, suscitaron una discusi6n balanceada sobre los aspectos relevantes 
de la sostenibilidad, a lo largo de toda la cadena de producci6ny suministro de alimentos en nues

tro pais. Eso significa que se concentraron en presentar avances y desafios existentes en C hile, 
ademas de identificar prioridades de polfticas e iniciativas publicas para la adopci6n de tecnicas 
de producci6n de alimentos de mane ra sustentable, en un contexto de cambio climatico acelerado. 

Es asf coma al concentra rse en a nalizar, debatir y proponer 

polfticas publicas aplicables a la producci6n de a limentos, el 
grupo de expertos abord6 los objetivos cen trales de la subme
sa adoptando definiciones de trabajo que facilitaron organi
zar, validar y encausar las contenidos de la discusi6n semanal 
y las sesiones programadas. De este modo, la submesa avan
z6 sobre la base de conceptos aportados por la Union Euro

pea y las Naciones Unidas (ONU) ampliamente aceptados. 
Asimismo, tambien reconoci6 coma punto de partida las Ob
jetivos de D esarrollo Sostenible promovidos par la ONU. 
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AGROALIMENTARIO 

C luster que considera como centro del sector al Procesa
miento y Manufactura d e Alimentos, al que se agrega el 
Procesamiento de Productos P ecuarios, Pesca y los Serv i
cios e Inputs Agrfcolas relaciona dos a la producci6n de ali
me ntos. Finalmente agrega muchas otras industr ias rela
cionadas con la producci6n en campo y por p rocesamiento. 

European Cl,,.,ter Ob,1er11atory de la Union Europea 

SOSTENIBILIDAD 

"El desarro llo que permite satisfacer las necesidades 
d el presente sin comprometer la capacidad de las futu 
ras generaciones de satisfacer sus necesidades propias". 

Organizacion de las Naciones Unidas 

3 pilares de desarrollo 

Econ6mico 
Social 

Ambiental 
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A(m cuando el actual sistema -...:.== de producci6n de alimentos logra cubrir las ne 

<lades basicas de casi 8 mil mi loq.i::,s de pc-rsonas, 690 millones~ n<ian f I;1 · mas 

del hambre y 1111 20% de l.os nif\os def mundo viven las consecuencias de la desnutrici6n. 
En la otra cara de la moneda, existen mas de 2 mil millones de obesos v de ellos, 40 millo

es son menores de edad. Ademas, frente a las amenazas asociadas a I; crisis climatica, los 

si'stemas alimentarios globales ponen una Ct"eciente carga sobre el medioambiente, dificul

t~ do asf la provision de alimc-ntos suficientes para una poblaci6n en constante crecimiento. 

Y e\ se escc'nario, Chile P.rc'sc'nta desaffos complejos pues, aunque somos un pafs productor y 
exportador de grandes vJi<i9 enes de alimentos saludables con altos estandares de calidad, un seg

mento importante de nuestro mercado interno recibe una alimentaci6n deftciente y esta expues

to a la malnutricion, s iendo esP.ecialmente preocupante los e lev ados indices de obesidad infantil. 

74% 

Adultos con sobrepe

so y obesidad 

(l'Vlinis terio de s..,lud) 

CHILE2021 

52% 
Escolares con obesi

dad y malnutrici6n 

(1\1.apa Nutr·icional Junaeb 2019) 

La misi6n de nuestro Ministerio de 
Agricultura 

Posicion ar a l sector agroalimentario y fo
restal como un sector sustentable, produc

tor de alimentos saludables, carbono neutral 

y de profondo impacto social a nivel local. 

12% 

Pre-Kfnder con 

obesidad m6rbida 

( J\i\apa T111ricio11al ,J1111ae:b 2020) 

10% 
1 ° Basico con obesi

dad severa 

(Mapa N111ric io11al ,J1111aeb 2020) 

Estrategia de Sostenibilidad 
Agroalimentaria 2030 

E l sector agroal i men tario naciona l es reconocido 

como un proveedor de a limentos producidos en 

forma su stentable para Chile y el mundo, com

prometido con las personas , las comunidades, e l 

en torno y el desarrollo de las economfas locales. 



 

 5 

 

lcuAL FUE EL DIAGNOSTICO QUE FACILIT6 
EL ANJ\LISIS? 

La ident iftcacion y discusion sobre los principales driver,1 o fuerzas que dan forma al futuro de 

la produccion sostenib le de a limentos, tanto a nivel global como nacional, permitio agruparlos 
en seis tipos o impulsores para el analisis de la situacion actual de los sistemas al imentarios en 
Chi le. El informe fina l los presenta proponiendo un orden que captura la esencia del sentido 
de urgencia con que el panel de expertos desarrollo cada uno de ellos durante las sesiones. 

44 

Driver.i o fuerzas impulsoras 
identificadas 

6 
Tipos de Jrive,;, para el futuro 

de la producci6n sostenible 
de a lime ntos 

Medioambientales 
Sociales y demograGcas 

Politicas 
Legales y regulatorias 
Mercado y economicas 

Tecnologicas 

ALGUNOS DATOS DE DISCUSION Y DEBATE 

Entre s us principales puntos de debate, el trabajo grupal de la s ubmesa abord6 e l en
riquecimiento de la vision planteada por la Estrategia de Sostenibi lidad Agroalimen

taria 2030 de la Oficina de Estudios y Polfticas Agrarias (Odepa). l Que propuso a l res
pecto? Idealmente, integrar la precision que los alimentos deben ser saludables y aspirar 
a generar productos innovadores con mayor valor agregado, conocimiento e impacto po
sitivo en la sociedad; y tambien, re levar las formas de produccion regenerativa, a ob
jeto de capturar el dinamismo y flex ibilidad de la industria agroalimentaria chilena. 
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ACCIONES Y SOLUCIONES POSIBLES PARA 
IMPULSAR EL CAMBIO 

27 
Acciones abordadas 

Las soluciones abordadas fueron concebidas coma las acciones que de 

biesen tomarse pa ra hacer frente a las desaffos del s istema agroal imen
ta rio chile no o bien, aprovechar las oportunidades a biertas con la prio
rizacicSn de la s fu erzas impulsoras capaces de mejorar la sos tenibilidad 

de la produccicSn a limentaria. Se observaron 27 acciones con side radas 
relevantes que, agrupad as en tres focos de for talecimiento, podrfan tra

bajarse coma iniciativas princ ipales. 

3 Fortalecimiento de Fortalecim iento de Fortalecimiento del 
Financiamiento a Ini
ciativas para la Pro

duccicSn Sostenible 

la Instit ucionalidad 
lnic iativas revevantes para la ProduccicSn 

Sostenible 

agroalimentaria, sistemas 

la RegulacicSn para la 

ProduccicSn Sosteni

ble 

solo es posible par media de la miiltiples actores y conoc1mie11tos. 
• Con la idea de guiar las procesos transformativos que requi'ere la industria agroalimentaria 

para alcanzar u na produccicSn mas sos ten ible, [<i_ submesa ha proruesto u na serie de acciones den
tro de las ambitos institucionales, regulatoriosy de 11'nanciamie11to necesarios para hacer frente 

a las desaf(os.Y. aP.rovechar las OP.ortunidades derivados de las fuerzas impulsoras identillcadas. 
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UNA RECOMENDACION 

El documento hnal liberado por los participantes de la submesa 
estima que con una coordinaci6n publico-privada-academia de 
alto n ivel es muy probable conseguir el mejor balance factibi
lidad y costo de irnplernentaci6n-irnpacto de las acciones pro

puestas, ya que este tipo de articu laciones presentan ven tajas: 

• Menor consumo de tiempo. 

• Mejora de! monitoreo. 
• Promoci6n de! desarrollo de infraestructura y el desarrollo 
local 
• Aumento de la cooperaci6n tecnica y tec nol6gica. 
• R educci6n del costo de servicios . 

• C recirnie nto cooperativo a l integrar al sector privado. 
• Disrninuci6n de los riesgos al ser cornpartidos entre multiples 
SOCIOS. 

• Contribuci6n a reducir las restricciones presupuestarias de! 
sector publico. 

• Promoci6n de la innovaci6n y la creatividad . 
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Brochure working table on distribution and commercialization of healthy and sustainable food 

 

SUBMESA 

DISTRIBUCI6N Y 
COMERCIALIZACI6N DE 
ALIMENTOS SALUDABLES 

Avanzar hacia un modelo de abastecimiento 

alimentario eficiente, integral y equitativo 
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La submesa de DISTRlBUCI6N Y COMERCIALIZA
CI6N DE ALIMENTOS SALUDABLES form6 parte d el 

prop6sito de abrir y promover espacios de d iscusi6n sobre la 
situaci6n actual de los sistemas alimenta rios en Chile y propo
ner polfticas publicas desde el Congreso, que gui6 el trabajo de 
la Mesa sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles y Saludables 
convocada por la Comisi6n de! Futuro, Ciencia, Tecnologia e 
lnnovaci6n de! Senado. Entre julio 2021 y enero de 2022, la 

submesa convoc6 a su grupo de expertos y cuatro comisiones de 
trabajo para entablar un debate balanceado sobre polfticas pu
blicas factibles de prom over la mayor v inculaci6n, acercamien
to, y trabajo conjunto e integrado entre los actores de la cad ena 
de distribuc i6n y comerc ia lizaci6n a limentaria de nuestro pafs. 

lsu OBJETIVO? 

Bajo una modalidad colaborativa de trabajo, la submesa se concentr6 en la tarea de analizar, dis
cutir yproponer polfticas publicas destinadas a mejorar la descentra lizaci6n de los centres de tran
sito y distribuci6n alimentaria, disminuir los costos de comercializaci6n y mejorar los sistemas d e 
in formar.ion cte. las r.acte.nas cte. ahaste.r.i m ie.nto y optimizar el ar.r.e.so cte.l p11hl ir.o aal i me.ntos sal11cta 
bles y sustentables. Sus miembros pusieron especial enfasis en proponer iniciativas dirigidas a la 
reducci6n de perdidas y desperdicios de a limentos aptos para el consume humane; y en el ingreso 
a l mercado d e productores pequefiosy medianos que utilicen metodos de producci6n sustentables. 

411 u . ., ,,, JJ \ 

'

Expert6~' e~ ,.. ' . 1.· • ~r~medio 

. .lfI'•: 
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;,SOBRE QUE CONTEXTO SE TRABAJO? 

La a limentacion es un acto basico para la nutricion de todo ser humano. Tras un sig lo de polfti
cas publicas o rie ntadas a disminuir la desnu tric ion y mortalidad infantil con exi to, Chile expe

rimenta ahora niveles crecientes y a larmantes de malnutricion, que se expresan en la obesidad 

y enfe rmedades no transmisibles como diabetes, hipertension o enfermedades cardiovasculares. 

Asimismo, el acceso equitativo a los a limentos provenientes de! sector agropecuario es un de

saffo pafs, pues nuestra extension territoria l dificulta su asequibilidad adecuada, oportuna y 
a precio justo para toda la poblacion. Ciertamente, reflejo tambien del centra.lismo q ue fa
vorece la concentracion de la demanda y la generacion de distors iones e n la cadena comer
c ia.l de frutas y horta.lizas q ue se traduce en menor cobertura a nivel nacional, aumento e n 

los costos de Aetes .Y reduccion de la disponibil idad de productos, entre otras consecuencias. 

Esto tambien es explicado por la coexistencia de dos subs is temas de d istribucion com
plementarios a considerar a la hora de p roponer mejoras en el canal de distribu
cio n. El primero constituido por empresas y tecnologfas modernas ( retail principal

mente), y el segundo, integrado por el cana.l tradicional de produccion y comercio 

compuesto por pequefios productores, comerciantes, distribuidores y centra.les de abastecimiento. 

4 12 1.114 340.000 
Canales de Mercados mayoristas F erias lib res de Feriantes a nivel 

distribucion a ni vel nacional Arica a Aysen nacional 
identi.ficados 

(Odeiu,-202 1) (Scccorcc-2016) (Sc,·corcc-2016) 
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70% 92.000 27% 340.000 
Frutas y verduras Pescadores Hogares ch ilenos Veces mas caro que 
se comercializa en artesanales sin acceso a canasta mayoristas venden 

ferias libres basica minoristas 

(Odepa-2021) (St!r11apesca•2019) (2015) (2021) 

;,CUAL FUE EL DIAGNOSTICO QUE FACILITO 
EL ANALISIS? 

El trabajo de diagn6stico realizado en la submesa se desarroll6 mediante ses1ones de inter

cam bio, ampliamente partic ipativas y que desembocaron en temas centrales de analisis y ur
gente abordaje para corregir e l funcionamiento del canal de distribuci6n y comercializaci6n. 

Como resu ltado de esos problernas identihcados en el arnbito de la distr ibuci6n 

y cornercializaci6n efectiva de a lirnentos saludables a toda la poblaci6n, se crea
ron cornisiones de trabajo con la id ea de construir acuerdos y levantar propuestas . 

-Deficiente funcionamiento de! 
canal de d istribuci6n y comercia
lizaci6n. 
-Altos costos en la cadena. 
-Exceso de perdidas y desperdi-
cios de alimentos. 
-Escasa DATA sisternatizaday 
disponible en toma de decisiones. 

Cornisiones de 
- . 

-Descentralizaci6n de los Centros 
de Distribuci6n Alimentarias. 
-Disrninuci6n de Costas de 
Distribuci6n y Comercializaci6n. 
-Sistemas de Tnforrnaci6n en la 
Cadena de Comercializaci6n y 
Distribuci6n. 
-Perdidasy D esperdicios (PDA). 
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Dentro del diagn6stico se identiftc6que la centralizaci6n de los Centros de Abastecimie nto genera 
ineftciencias de la cadena comercial. De tal manera que las caracterfsticas propias de los mercados 
agropecuarios fueron r econocidas como las razones que impactan direc tamen te en la disponibi li
d ad de alimentos como frutas y verduras a nivel nacional, destacando, mayoritariamente, la pro

ducci6n atomizada que genera bajos volumenes d e producci6n trasladados hacia los centros de 
abastecimiento donde se concentra la demanda. E sto i:Htimo repercute en aspectos como la logfsti
ca del transporte, las distorsiones en los costos de transacci6n o la disponibilidad d e los productos. 

Mercados agropecuarios Altos costos 

-Producci6n atomizada. 
-Concentraci6n de demanda. 
-Estacionalidad d e producci6n. 

-Escasa tecnologfa. 
-Transporte deftciente. 
-Pocos centros locales de 

-Productos pereced eros. 

-Uso diverso de productos. 

acop1O. 
-Exceso d e intermediarios. 

- lnstituc ionalidad deficiente. 

/.J',. r;- 4,rf'" -~- ':. Fl ,- ,,,-.- .. .-
.... __ - , ~ I'. ~ J , # • ,, 

',/ ~ ,., "' - "' ~ •· :;-· ~ .,_• ..... , . :- ; . ,. 
--• ~ / , . ~ ~ 

<r · ,A;_ . 1 , . 1 -' ·"' ,1· , ] ,,, l .... .. ,. .., ,_-•• 
·., ...,,,,_ p~rt , r t t' estas caraclt'nsllcas,. c ·. ana 1s1s t ,. a com1s1O11 p~rrn1t1O recono-

,/:- ce; que, e11 . "'-. ~ ,~rco_ de i_in ' adecuado .. ~iste ma _de __ alim_entad6n saludable V sost~ 1i:'."" ,• 
ble en Clnle. el hmc1onam1ento del canal de dJstribuc10 comercializaci611 de · ali
mentos exhihe problemas fundamentales,·;,; :los f ~rcados lo~ales. En primer lugar, e l 

' . . d 1 "d 1 , . •"•'~• ":fl'. d --I . ( 1 
I req~enm1ent~ , e- OS CO11Sllffi l ~res y . a C~)I~?etew ia _:i1tr; Pt .0 UCt?S'J1st1tutos actua CS _v po-
/ tenciales); e l1 segu ndo rnconve111ente Ps cie t1po,geogr~fico-.Cada• mefcado Ps rnterdPJwnd"•ntP · 1...., -,:..._.-~ .,. - ,, ..,.. / . . . 

con Pl,tructura, conduct av dPsempeiio prop1O. Y ftnalmente:" la t_emporal,dad dt' los productos. . . . . .. ··ii' 
I_,,::- /" .,. J· , ~---llllllf -~- . 1:. ~ / ,., . 
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ALGUNOS DATOS DE DISCUSION Y DEBATE 

Ademas de la necesidad de descentralizar su funcionamiento y disminuir sus cos
tos, una de los principa les temas asociados a l diagn6stico y discusi6n del estado de la ac
t ual cadena comercial de alimentos en Chile fue la cantidad de a limentos que se pierden 
o desperdician, desde la producci6n agrfcola inicial hasta el consumo hnal en los hoga res. 

3.7 74 63 24,5% 
Millones de kilos de Kg/capita de residuos Kg/Familia de pan se De comida que botan 
comida pierde Chile a l aiio en Chile pierden en C hile al chilenos son 

al afio afi.o verduras 
(f11Jice R~siJnus Alime11tos 

(Cobicrno de Chilc-2020} ONU-2021) (ODEPA-2019) ( Pals Circular-2020) 

Al mismo tiempo, se identi6c6 y abordo la problematica referida a la de6ciente gesti6n de datos 
para proveer informaci6n relevante a los actores de la cadena de distribuci6n alimentaria, entre 
estos el canal tradicional (agricultores familiares, pescadores, may oristas y ferias libres) y a la 
comunidad. 
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Disminucion de 

1. Tecnologfa en la logfstica. 
2. Transporte eficiente. 
3. Centros locales de acopio. 
4. Eficiencia de la cadena. 
5. Adecuada institucionalidad. 

Perdidas y desperdicios 

Establecer 
Centros de Transito 

I. DistribucicSn. 
2. ComercializacicSn. 
3 . Normativas. 
4. Estadfsticas e informacion. 
5. Tnvestigacion para I +D. 
6. Promocion y fomento. 
7. Educacion, capacitacion, 
difusion y comunicacion. 
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• . . . . . 

1. Tecnologfa en la logistica. 

2. Transporte e ficiente . 
3. Cent ros locales d e acopio. 
4. Efic iencia de la cad ena. 

5. Adecuada instituc iona lidad. 

_., 

.. . . 
I . Tnstituciona lizar Observato
rio d e! Canal Alimentario Tradi
c ional mediante COMENA. 
2. Generar un sistema lntegrado 

de lnformaci6n sobre el Canal 
d e Distribucion de Alimentos. 

3 . Generar estudios que identi
fiquen los actores vinculados al 
canal. 

.7<;0Nf~P
1
Sl.1~ES~~~iJ!is1_=-t~~ii,,-i~ ;,/. '.:' k~ jl; ,, 

! - ' ,-,,~µ -.~-..... ~~~ ~? 
• A lcanzar· un abastecimiento de alimentosraj:lec11ado-req1iiere·del hi11cioi1amiento integral y 
t"llcie11te de su cade11a de dist rilrnci6n y corne1-cializacio11, a f,11 de asegu,-,u- .,I aprovisio11arn ie11-

to dP los co11s11midorPs con p] mpjor nivel de sPrvicio posib]p y con Pl mini mo costo y prPcio. 

Para conseguir esta meta es prPciso que el mercado garanticP la optima asignacion de los re-
cursos por media de la libre y lea! competencia. '· 

• Los CPntros ck Transito surgen como una alternativa a la ,Pntralizacion de los CPntrns dC' 
abastC'cim i,•nto, pu,·s adPmas de contribu i r a la dPscent ral izacion, g(•nPran h1<•11t(•s labora 1,•s, 

disminuyen tiempos de traslado para productos pt>recederos y favorecen el crecimiento y de-sa
rrollo de las zonas dondP e-stan instalados. 

• Por otra partC', PS importantP IC'ner en cuenta q1w la C',·idencia ciPntifica intprnacional y na

cional indica que para contar con sistemas alimentarios sosteniblPs yen foe ados en la nutricion 
es necesario prevenir y reducir las perdidas y el desperdicio de alimentos, en todas las etapas 
de las cadenas de valor alimentarias. Por tanto, el desafio es implementar politicas transversa

les que permitan cuantificar, pren•n ir y rPducir las PDA en todo el sistema a limentario. 

~ 
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• Finalmente, e l sector requiere con tar con s is tema integrado de informaci6n oportuno y per
manente que contribuya a disminuir las brechas de me rcado presentes e n e l sector a limentario, 
permitiendo a sf que la poblaci6n -en particular la mas vulnerable- pueda acceder a una mejor 
a limentaci6n. 

UNA RECOMENDACION 

E l documento fi nal libe rado por los participantes de la submesa 
estima que para lograr un abastecimiento al imentario e hc ien
te, integral y equitativo es clave asegurar que el E stado brinde 
soluc iones que permitan garantizar una mayor transparenc ia 
de los precios, mejorar la compe tenc ia, evitar el abuso d e po

der en la negociaci6n y contrataci6n, prohibir la especulaci6n y 
fomentar la autorregulaci6n en el canal a limentario. Para ello, 
se ha propuesto trabajar en una Ley capaz de corregir el fun
cionam iento y la integraci6n d e la cad ena alimentaria, a objeto 

de aumentar la ehcacia y competitiv idad d e! sector y reducir el 
desequilibrio en las relac io nes comercia les e ntre los actores d e 
la cadena d e valor, en el marco d e una competencia justa. Al 
respec to, la ley debiera complem en tar se con la creaci6n de un 
Observa torio de la Cadena Alimentaria, como entidad depen 

diente d e l Ministerio de Agricultura. 
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Brochure working table on healthy food environments 
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La submesa de ENTORNOS ALIMENTARIOS SALUDA
BLES form6 parte del prop6sito de abrir y promover espacios 
de discusi6n sobre la s ituaci6 n actual de los sistemas alimen
t.arios en Ch ile, que gui6 el trabajo de la Mesa sobre Sistemas 
Alimentarios Sostenibles y Saludables convocada por la Comi
si6n de] F uturo, Ciencia, Tecnologfa e l nnovaci6n del Senado 
creada para proponer polfticas publicas desde el Congreso. En
t re julio 2021 y enero de 2022, la submesa convoc6 a su grupo 
de expertos, organizados en cuatro comisiones de trabajo, para 
entablar un debate balanceado sobre iniciativas, polfticas o pro
gramas publicos factibles de promover la generaci6n de entor
nos alimentarios saludables para la poblaci6n chilena general. 

;,SU OBJETIVO? 

Bajo una modalidad colaborativa de trabajo, la submesa se concentr6 en promover el de
sarrollo de propuestas integrales capaces de contemplar miradas y experiencias multi
sectoriales, sin exclusion de ning1111 actor frente al bien comt.'111 que es proveer de mejor 
nutrici6n y salud a la poblaci6n chilena. De este modo, los participantes de la submesa or
ganizaron cuatro comisiones de trabajo a fin de identificar y proponer las intervenciones ne
cesarias para ir modificando los ambientes a limentarios, en cualqu iera de sus formas y ni

veles, desde la cadena productiva completa hasta la transacci6n final del consumidor. 

OBJETIVOS CENTRALES 

Abordar aspectos regulatorios v inculados a d isponibilidad, asequibilidad e inocuidad, en
t re otros, para los a limentos saludables identificando prioridades en los entornos alimentarios. 

J 
r , J 

- {4 
'> Expertos 
~-· .-

;.;,··::-:,,, .. 
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Para a lcanzar sus objetivos centrales, los miembros de la submesa acordaron -desde las primeras 
sesiones- trabajar con la delinici6n de entorno alimentario que recoge la Polftica Nacional de 
Alimentaci6n y N utrici6n (PAN) de] Ministerio de Salud. Es decir, "el conjunto d e todos los 
diferentes t ipos de alimentos que las person as tienen a su disposici6n y a lcance en sus vidas coti

dia nas", con c ierta inmediatez, como la interfaz mediante la cual las personas interactuan con el 
sistema alimentario. Asimismo, el consenso tambien abarc6 los conceptos de entornos saludables 
y no saludables, transparencia, sustentabilidad y sostenibilidad. 

Asimismo, el abordaje de lineamientos y prioridades de! entorno alimentario organizacional o 
institucional, hizo re fe rencia a l "lugar donde se venden o proporcionan a limen tos a los trabaja
dores, estudia ntes u otros miembros que se d esempeiian en instituciones y organizaciones" (Pa 

tric ia Galvez, Daniel Egafia, Dominique Masferrer y Ricardo Cerda, 20 17), tales como colegios, 

universidades, carceles y diversos lugares de trabajo, publicos y privados, incluyendo todos los 
servicios de provision de a limentos envasados o preparados (kioscos, maquinas expendedoras y 
casinos). 

Tambien se lleg6 al consen so de que el area d igital es relevan te y se debiese abarcar en todos las 
ambientes alimentarios. 

;,SOBRE QUE CONTEXTO SE TRABAJO? 

La alimentaci6n es un acto basico para la nutric i6n de todo ser human o. Tras un siglo de politi

cas publicas orienta das a disminuir la desnutric i6n y mortalidad infantil con exito, Chile expe

rimenta ahora niveles crecien tes d e sobr epeso y obesidad, lo que nos situ.a a la vang·uardia de 
negatives rankings g lobales para la obesidad. A medida que e l impacto social, econ6mico yen la 
salud publica d e las E nfermedades No Transmisibles (ENT) se hace mas v is ible, particularmen

te luego de la emergenc ia socia l y sanitaria p rovocada por el Covid-19, es cuando se deberfan 
incrementar las esfuerzos polfticos para enfrentar y ayudar a contener e l a lza de esta tende nc ia 
y avanzar en lfnea con las objetivos de desarrollo sostenible, punto re levante estab lecido por las 
Naciones U nidas en 20 15. 

74% 
Adultos con 

sobrepeso y obesidad 

(M inis lt'rio Jt' Sal11J) 

52% 
Escolares con obesi
dad y malnutrici6n 

(Mapa N11tricio11al .J1111aeh 20 19) 

70% 
Chilenos obesos al 

2030 

20.606 
Ley sobre Composi
ci6n Nutricional de 
las Alimentos y su 

Public idad 
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S- 5~ . I ~ ., -- I I · 1 . , I d . . . 1.G.1en a 111ve g \J.oeru_amenta y eg1s at1vo nuestro pa1s 1a comenza o a segu1r acnones concn'-
• . !\ ...-J ., d bl •. I . . -d d . d 1 . taS) .Y progres1va·s~ ~ata e 1111 pro ema comp eio que requ1e r·e . e una e una mrra a mu t1-

sectorial?sapaz'"de P.romov:,f.!:t,Un cambio de conciencia social v la t ransformaci6n sincronizada de 
--~ .AM': ,I, ,._.._~"It~ . .., 

P~.r-~d1g'.n.~:mod~ os-p~~ectehn1dos. _ 
k~_._':\: ... -·t·•..c, •.• • "';- .,..- - Ii . 
E~- • - t· ·1,., . . d 1 . . d 1 .-. 1· . , d n este· es uerzo, e reconoc1m1ento e a 1mportanc1a e os entornos a 1mentanos esta toman o 

fL~ a como foco de i;1!e1·venci611 para mejorar las conductas ali= ntarias d e la poblaci6n. P or 

ell~ entendiendo que lo s entornos a limentarios son esenciales e:~erfipr~n de furma d irecta en 
las c~ 1ductas alimentarias de l; s personas mediante Ii f';i_~ ijtaci~ o IJ. obstaculizacion, la elec

ci6n .v~ llCO!lSl\lTlO de al imentos, los paf~es han avanzcdo eni\v regulaci6u legal. Al respecto, se 
. ~:"t::t. . .• . , . / ....... _ . . 

han d1stmgu100·1 .rversos entornos a l1mentarros que 15:qmeren de regulac1on~s· normatl\·as d,s-
tintas caso a ca~~-Por lo mismo, la submcsa observ6 las expPriencias de naciones \;'e<,;inas como 

Peru y Ar~_ent~ nde hie -~ ble pesq1'.isar iniciati_vas de i'.1,tervenci6n mas inte_g:~l~s ·.~-o~,rP 
la promoc1011 de amb1entes saludables asoc1ados a la alimentac10n saludable j la act1v1dad hs1ca: -. ~-

J ~ 

AMBIENTES ALIMENTARIOS 

Organizacional e 
institucional 

Vfa publica 

De abastecimiento 

Domestico 

De restauraci6n 

Area digital 

E spacios donde se venden o proporcionan aJimentos a los trabajadores, 
estudiantes u otros miembros que se desempefian en instituciones y or
garnzacrones. 

Venta en ca lles, med ic s de transporte y otros. A limentos de consume 
inmediato o que requieren d e una preparacion mfnima. 

Fuentes de adquisici6n d e a limen tos como supermercados, a lmacenes, 
Ferias u otros de similares carac terfsticas . 

De la casa o del hogar o relacionado con ellos . E spacio d e socializaci6n 
primaria donde se d efinen, simbolizan, transmiten y re producen gran 
pa rte d e las preferencias y t radiciones alimentarias. 

Comer fue ra d el hogar, induye restaurantes, lo cales de comida rapida, 
bar es, hote les, medios d e transportes (avio nes, barcos, e tc .), ademas d e 
comer en casas de fami liares y amigos. 

Accesibilidad, disponibilidad y marketing de a li mentos d e manera di
gital. 
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;,CUAL FUE EL DIAGNOSTICO QUE FACILITO 
EL ANALISIS? 

El trabajo de diagn6stico realizado en la submesa se desarroll6 mediante sesiones de in

te rcambio, ampliamente participativas, que desembocaron en temas centrales de anali
sis y urgente abordaje para corregir la real idad de los entornos al imentarios identificados . 

Como resultado de las prioridades centrales acordadas f'ueron creadas cuatro comisio
nes de trabajo con la idea de constru ir acuerdos y levantar propuestas in tegrales con mira

das y experiencias mult isectoriales. Esto, sin exclusion de ningun actor frente a la idea 
de bien comt'.m de proveer de mejor nutrici6n y salud a la poblaci6n. De tal modo que 

el panel de expertos busc6 proponer las intervenciones necesarias para ir modifican
do los ambientes alimentarios, en c ualquiera de las formas y niveles en que estos se pre

senta n, desde la cadena productiva completa hasta la transacci6n final de! cons umidor. 

I. Comisi6n Ambiente Alimenta
rio Abastecimiento. 
2. Comisi6n Ambiente Alimenta
rio lnstitucional y Organizacional. 
3. Comisi6n Ambiente Alimenta
rio Via Publica. 
4. Comisi6n Ambiente Alimenta
rio Restauraci6n. 

I. Sustentabilidad. 
2. Transparencia. 
3. Disponibilidad . 
4. Accesibilidad. 
5 . Marketing. 
6. lnocuidad. 
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ALGUNOS DATOS DE DISCUSION Y DEBATE 

Entre los principales ternas asociados al d iagn6stico y disc usi6n surg i6 la oposici6n recurrente 
que se observa en Chile entre s uperrnercados y ferias libres, marcado por el crecimiento no 

controlado de los primeros y el estancamiento de las segundas; fen6meno acompafiado por 

una mayor disponib ilidad de a limentos ultraprocesados en desmedro de al imentos saludables. 

5 

Problematicas 
identi6cadas 

+-8 
Prioridades centrales 

debatidas por 
entornos 

Identi ficaci6n de brechas regulatorias. 

Revision de polfticas publicas a mejorar y agregar. 

Seguridad con enfasis en accesibilidad econ6mica. 

Seguridad con enfasis en disponibilidad y espacios 
de consumo. 

Transparencia al consumidor desde lo nutricional. 

Seguridad con enfasis en inocuidad. 

Considerar otros componentes poblacionales 
(ejemplo, tiempo y espacio para alimentarse). 
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Ademas, la p revalencia de mayores indices de mal nutric i6n acentuados por condicionamientos 
territoriales e inequidades sociales, como el menor acceso a a limentos de buena calidad nutricio
nal y el mayor acceso a a lime ntos altamente cal6ricos y baratos en vecindarios desfavorecidos 
socioecon6micamente. Lo que acaba demostrando que, de acuerdo con la evidencia internacio

nal, el ambiente de abastecimiento incide en la conducta alimentaria y , por tan to, en e l avance 
de la obesidad. 

Esa habrfa sido una de las razones fundamentales de porque centrar el debate en espacios ali

mentarios ide ntificados en lo organizacional e institucional, dado que estos han sido regulados 
de diversas formas e intensidad, a lrededor del mundo. En nuestro pafs, por ejemplo, es posible 
sefialar que, de los cinco entornos a limentarios reconocidos (domestico , de r estau raci6n, vfa 

publica, de abastecimiento y organizacional e insti tucional) , cier tos ambientes organizaciona les/ 

institucio nales han sido regulados, aunque de manera dispar: m ientras el entorno alimentario 
escola r cuenta con una regulaci6n normativa importante (gracias a la Ley N° 20.606 sobre 
Composici6n N utricional de los Alimentos y su P ublicidad), o tros entornos alimentarios orga
nizacionales/institucionales como las carceles, los lugares de trabajo pt'.1blicos y privados o las 

universidades no ha n sido abordad os desde una perspectiva normativa (legal o regla mentaria) . 

---------
'-~-!_~-~,) II ·• -~ 

CON ~ U-~y~ONE~ Y PROPUES,TAS .. ~ 't ~ 
Se estima que ~ l\ modelYanomico consolidado en Chile, ha sido un factor que favorece la 

co1~strucci6.!D' nor;;,aliza; /611 1e llll a'.11_bi~ te obes~ e nico, f~vorec~ ndo las(decisiones alimen
tanas me11os sah1ctables tyll a·malnutnc1611 por exceso, espec,almente en grupos mas vulnera-

~"' t . , . ,,.7'f'. . -~ . . . 
bles de la po lilac 1011. Se 1·eqi11e1·e euto11ces de una 1111eva m·ga11Izac1011 . de:l_a cadena a l11ne11t1ua 
completa. consideranoo todos las hitos que, e lla contempla, para asf poder · transit~ liacia la 

generaci6n de nuevas p~opuestas de aliri-i'e';~'t s ~!s ~a_!udables, sosteuible-; y sustentables _v, por 

sobre todo, a 11 11 prec~ 1sto que pueda ser pa.:1oi r las personas. ~' 

Entendiendo que los sistemas a limentarios so1~ n todo y s u regu laci6 n tiene 'efec'tos que van 

mas a lla de la a limentaci6n de las personas, en la subme_sa se enfati z6 en la necesidad d ~\iroino-~ 
ver los circu itos cortos para la producci6n , distribu!:i6!1, e laboraci6n y consu mo de al ,mentos~ 
en tanto Pllo tend ra efectos positivos. En primer lug;;'.;f'r.1ra l'omentar la pertinencia cultural ;lefi 
la alimentaci6n; en seg undo Ingar, para favorecer la s fc"o_11o_!11fas localeshv, en' ter_cer l~1gar, pi ra'_ ... 
contribuir en la lucha con tra el cambio cl imatico. / ' '.~ ~-

, , . L' 
'Ii 

" . " 
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El documento final liberado por los participantes de la submesa estima que, dado que Chile 
ha innovado constantemente en la regulaci6n de los entornos a limentarios, es que resulta po
sible, por una parte, profundizar y cubrir los vacfos que contempla la legislaci6n en lo relativo 
a entornos alimentarios escolares (mediante iniciativa s que ya se encuentran en el Congreso) 
y , por otra parte, adoptar nuevas medidas normativas que se hagan cargo de la alimentaci6n 
en los distintos entornos. 

Acciones posibles 

ENTRE LAS SOLUCIONES 
POSIBLES LEVANTADAS 
DESTACAN: 
• Promover los circuitos cortos para la producci6n, distribu
ci6n, elaboraci6n y consumo d e alimentos, cone fin d e mejorar 
las economfas locales y contribuir a l medio a mbiente. 
• Regulaci6n y fiscalizaci6n de la inocuidad y de todo e l sistema 
a limentario en e l sector publico. 
• Subsidios a los alimentos saludables . 
• Necesidad d e regular y limitar accesibilidad a los a limentos 

no saludables (maquinas expendedoras y otros medias de en
trega) . 
• Disponibilidad de accesibilidad a alimentos saludables. 
• Profundizar la Ley 20.606 sobre la composici6n nutricional 
de los alimentos y su publicidad, y el Reglamento Sanitario d e 

los Alimentos - RSA -(Decreto 977/1996 del Ministerio de Sa
l ud) artfculo 110 y 120 bis. 
• Proponer aumentar oferta d e alimentos saludables mediante 
mayores locales de abastecimiento saludables. 
• Incentivar la formali zaci6n de los vendedores en la vfa publi
ca, para asf poder regularlos. 

• Regular los "Menu de niiios" dado que en su mayorfa no son 
saluda bles. 
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La submesa PATRONES A LIMENTARIOS SALUDA
BLES Y SOSTENIBLES fue creada como parte del pro
p6sito de abrir y promover espacios de discusi6 n acerca de 
la situaci6n actual de los sistemas alimentarios en C hile, que 
gui6 el trabajo de la Mesa sobre Sistemas Alimenta rios Sos
tenibles y Saludables creada por la Comisi6n del Futuro, 
Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n del Se nado. Entre julio del 
202 1 y enero de 2022, la submesa convoc6 a un grupo de 
expertos par a analizar, d ebatir y proponer politicas p(1bli
cas dirigidas a definir, fomentar y mejorar el conocirniento y 
el acceso a d ietas saludables y sust enta bles en nuestro pafs. 

;,SU OBJETIVO? 

Mediante trabajo colaborativo, la submesa se concentr6 en promover el desarrollo de propues
tas integrales a partir de la identificaci6n d e los factores que afectan la sostenibil idad de los pa
trones a limentarios e n C hile. Para ello, fueron defini dos cuatro categorfas: entorno econ6mi co, 
regulaci6n, social y p sicobiol6gicos, lo que permiti6 ir aborda ndo aspectos como la sustentabili
dad, el impacto que t iene el consumo d e los chilenos sobre las hue llas de carbono e hfdrica y la 

necesidad de impartir educaci6n alimentaria en las escuelas, entre otros temas tratados. 

OBJETIVOS CENTRALES 

Analizar, discutir y proponer polfticas publicas destinadas a definir, promover y mejorar el co

nocimiento y el acceso a dietas saludables y sustenta b les. 

Identificar prioridades de polfticas pu blicas d irigidas a la definic i6n adecuada, promoc1011 y 
adopci6n de patrones saludables y sustentables que sean asequibles y culturalmente aceptab les 
por la poblaci6n. 

o:irtunid~di 
~ acci§n , 

~:: 4 ·~ ~ -... 
Pact~rei />ara 

S()Stener parr:o
i nes alimen~ 
~ri~s saluda-bles' 

; 
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Con la idea de a lcanzar sus objetivos centra les, los miembros de la submesa acordaron -desde 
sus primeras sesiones- trabajar con la delinici6n de Dieta Sostenible aportada por la PAO e n 
su documento "Dietas sostenibles y biodiversidad" de 2010. 

Dieta Sostenible (FAO-2010) 

"Son OIJuella., IJUe ,9e11em11 1111 impac/o ambimlal reduci,()o y q11e co11-
lribu_yfll a la ,,e_quridad 11liml'll/11ria _y 1111/ricimwl y II IJllf la,, .!Jfllfm
cio11e,1 11c/u11le., _y j,ilum., lle11e11 wu1 11id11 ,,olurlable. llde111tf,,, prole_qen _y 
re.-,pe/1111 la biodir,er,;idad _y {0;1 eco,1L:,1e11111,,, ,,011 cultumlme11 /e 11cepl11-

, ble.1, 11cce,,ib/u, eco1ufmi.ca111.e11le ju,,ta,, _y a,,elJuible., _y 1u1lrici.o11almente 
adecuada,;, inocua.-, _y .1aludable,,, _y opti111iza11 /0;1 recur,10,, natumfe.-, _y 
lm111a110.1''. 

Asimismo, el grupo de expertos ide ntific6 que la problematica central de lo s patrones a limenta
rios en nuestro pafs responde a la marcada presencia d e dietas "no sal uda bles ni sustentables". 
Eso con tribuy 6 a guiar el debate y a proponer posibles soluciones con enfasis en abordar la 
disponibilidad de alimentos en distintos sectores de la poblaci6n, la importancia de la transver
salidad de la dieta saluda.ble para satisfacer las necesidades de todos los grupos y la sensibilidad 
d e los patrones alimentarios a los efectos del entorno y la oferta de alimentos. 
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Patron alimentario sostenible (F AO- 2006) 

''A,1uello,, que _9enera11 w1 impacto a111bie11tal reJuciJo, aporta11 a la ,,e,9uridaJ ali111mtaria y 11ulricio11al y 
co11tribuyen a que la., _9enemcio11e,, actuafe., y futura,, lle,,e11 w1a ,,uJa ,1a[u:Jable. Adema.,, prote,9e11 y re.•petan 
la bwJil'et~<tdad y lo,; eco,,,1;,tema.-,, .,011 cu!tural111e11te aceptable.1, acce.;ib/u, eco110111ica111e11te ;i,,,to,,, a.,equi
b/e.;, 11utricw11alme11te aJecuaJo,1, 1i10cuo,,, ,,a!uJable.1 y opt1i11i.z1u1 /o,1recur,10,1 11alurale,1 y hu11111110,,''. 

Patron alimentario saludable (FAO/OMS-2019) 

''iltjuel tjue pmmuel!e el crecimie11lo y el Je,;arrollo rJe 10J11,1 /11,1 per,10,w,1 y prell11me /11 11111/11utricio11 '~ 

;,SOBRE QUE CONTEXTO SE TRABAJO? 

Pese a q ue elementos b iol6gicos y medioambientales juegan un papel en la forma en la alimenta
ci6n humana, esta se encuentra en gran medida modelada por factores sociales y culturales, que 

condicionan las practicas, preferencias y gustos de las personas. De acuerdo con la FAO, estos 
componentes inAuyen de manera sustantiva sobre lo que come la gente, c6mo preparan sus co
midas, s us practicas a limentarias y los a limentos que preheren. E llo ha permitido identihcar que 
las sociedades estructuran su alimentaci6n rnediante patrones culturalrnen te dehnidos. 

Ademas del elevado consumo de a limentos altamente industria lizados y la debi l regulaci6n de 
su producci6n y com erc ializaci6n, la globalizaci6n tambien habr fa impactado en los patrones 
alimentarios generando un nuevo escenario de acceso y disponibilidad de alirnentos, asf corno de 
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expansion de formas culturales de consumo apoyadas por el avance del transporte y las teleco
mu111cac1ones. 

Aunque en Chile existe informacion relativa a los patrones alimen tarios, todavfa observamos 
ambitos donde no es posible recopilar mayor evidencia. Entre los datos para el analisis, destacan 
la Encuesta Nacional de Consumo Alimentar io (ENCA), algunos reportes recientes acerca de 

las desigualdades en las tar eas domesticas en alimentacion y enc uestas de presupuestos fami
liares que reportan un cambio en el patron d e gasto al ime ntario de los chilenos, aumentando el 
cons umo de carnes, grasas y azucares en las ultimas decadas. 

5,3% 86,9% 66,4% 20.606 
Chilenos posee Chilenos req uiere Mujeres santiaguinas Ley composic ion 
alimentaci6n cambios en vinculadas a tareas de nutricional de los 

saludable a limentaci6n a limentaci6n alimentos y su 

( fndicc Alimcntaci6n 
public idad 

Sal ndablc-2014) (EN CA 2014) (Rivera & Ciacoman 2019) (Promulg.ici6n-2016) 

;,cu.AL FUE EL DIAGNOSTICO QUE FACILITO EL 
ANALISIS? 

El trabajo de d iagn6stico rea lizado en la submesa se desarroll6 mediante sesiones de intercam

bio, ampliamente participativas, que desembocaron en temas centrales de analisis y abordaje 
pa ra corregir la realida d de los factores que determinan los p atrones al imentarios ident ificados. 
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Actores 

• Polfticos 
• Sociales 
• Econ6micos 
• Ecol6gicos 
• Sanitarios 

Factores de 
sostenibilidad 

Entorno econ6mico 
Social 

Psicobiol6gico 
Regulaci6n 

Dimensiones 

• Disponibilidad 
• E stabilidad 
• Accesibilidad 
• Sostenibilidad 
• Adecuaci6n (nutricional) 

La rigurosidad del diagn6s tico realizado facilit6 enfocar el anal isis a partir de la p riorizaci6n y 
de6nici6n de las areas de mayor incidencia sobre el estado actual de los patrones alimentarios. 
Oesde ahf, fue factible ordena r el panorama general a partir de la creaci6n de comisiones de 

trabajo para abordar contextos especificos y sus probables soluciones. 

1. Factores. 
2. O eterminantes sociales. 

3. Disponibilidad. 
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ALGUNOS PUNTOS DE DISCUSION Y DEBATE 

Dado que los sistemas alimentarios saludables y sostenibles constituirfan e l unico mecanismo 

posible para enfrentar los desaffos que representa la creciente tendencia g lobal a la malnutri
ci6n, a la inseguridad alimentaria y a l agotamiento de los recursos alimentarios disponibles, los 
patrones alimentarios saludables y sostenibles deberfan mantenerse durante todo el c urso vital 

de un ser humano. En ese sentido, se estima que con el cambio de la dieta actual a un patron de 

consumo saludable, la salud de la poblaci6n mundial podria mejorar de manera significativa. 

Por eso la s ub-mesa centr6 a lgunos de sus puntos de discusi6n en torno a los factores de riesgo 

o problematica s que incid irfan en las causas y consecuencias negativas de una a limentaci6n in

adecuada. Como primera instancia, se abordaron condiciones estructu rales como desigualda
des sociales (en e l gasto, con sumo y pract icas), de genero (en el uso de t iempo) y territoria les. 
Tambien, todas aquellas dimensiones transversales al tema del conocimiento de los a limentos 
y aspectos basicos de nutr ici6n de la poblaci6n, como la disponibilidad (entornos alimentarios, 

estacionalidad en el consumo, circuitos cortos de comercializaci6n, entre otros), estabilidad 

(minimizar/evitar la perdida de alimentos y nutrientes) o la accesibilidad. 

lniciativas posibles 

0 
Comision determinantes 

sociales y culturales 
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En la planificaci6n de polfticas publicas, la submesa concluye que serfa prioritario considerar 
la promoci6n de programas de alimentaci6n y nutrici6n, fortalecer estrategias e inic iat ivas es
tableciendo soluciones unihcadas y orientadas al logro de objetivos en comun. Por lo tanto, las 
intervenciones alimentarias debiesen disefi.arse, implementarse y evaluarse de manera articu
lada: se hace necesario un correlate multidimensional para que en su abordaje se atiendan de 
manera integrada e inclusiva las necesidades biol6gicas, del entorno y sociales en materias de 

a limentaci6n y nutrici6n. 

En esos terminos, la submesa estima que para conseguir que el patron al imentario saludable y 
sostenible este a l a lcance de todos los chilenosy chilenas, es necesario que los a limentos salu
dables (de cal idad nutricional e inocuos): 

• Esten mas disponibles y sean mas accesibles que las alternativas poco saludables. 
• M ejorar la informaci6n y la comercializaci6n de alimentos. 
• lnvertir en educaci6n en salud publica. 
• lmplementar gufas a limentarias basadas en alimentos y utilizando servicios de atenci6n sa

nitaria para proporcionar a sesoramiento e intervenciones dieteticas. 

UNA RECOMENDACION 

E n el documento final liberado por la submesa, su s participan
tes estimaron que los actores a cargo d e dar curso a iniciativas 
que mejoren las condiciones de alimentaci6n de la poblaci6n 
chilena -en sus distintos niveles- deberfan participar en forma 
conjunta e interdiscip linaria con la comunidad , incluyendo as
pectos politicos, sociales y econ6micos, que cautelen la reduc
c i6n de las brechas de vulnerabilidad entre los distintos grupos 
d e la poblaci6n y la inequidad en e l acceso a una alimentaci6n 

saludable, como parte d e los derechos basicos de las personas. 
De manera tal d e empoderarlos desd e las primeras etapas d e la 
vida tanto en el conocimiento de los al imentos y sus propieda
des, asf como en las formas de optimizar su preparaci6n culina
ria para aprovechar su aporte nutric ional, favoreciendo el sano 
desarrollo durante todo su ciclo d e vida. 
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