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Prólogo

Las ultimas décadas son testigos de avances cien-
tíficos que documentan claramente la interdepen-
dencia entre la nutrición, la salud, y el desarrollo 
de la sociedad. Esta interdependencia ocurre a nivel 
familiar, comunitario, local, y mundial. En abril de 
2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó el periodo de 2016 a 2025 como la Década 
de la Acción sobre la Nutrición. Esta resolución 
llama a identificar y desarrollar un programa de tra-
bajo de escala mundial, para “erradicar el hambre, 
la nutrición inadecuada en todas sus formas (des-
nutrición, carencia de micro nutrientes, sobrepeso, 
obesidad) y reducir la carga de enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación en 
todos los grupos de edad”. Esta resolución obedece 
al reconocimiento de que la nutrición adecuada de 
la población mundial,  es un objetivo esencial para 
el progreso hacia un futuro próspero, pacífico y sos-
tenible.

En el marco de esta resolución se define un com-
promiso necesario de todos los sectores, gobierno, 
entidades no gubernamentales, academia, y el sector 
privado, para el desarrollo de esfuerzos e inversión en 
intervenciones especificas afines este objetivo. Entre 
otras recomendaciones, se incluyen específicamente 
el desarrollo de sistemas de producción de alimentos 
y salud armonizados que proporcionen cobertura 

universal, así como la protección social y educación 
nutricional, promoviendo entornos inocuos y de 
apoyo a la nutrición en todas las edades.

Esta iniciativa encapsula varios aspectos referen-
tes a la nutrición que hasta ahora no se manejaban 
conjuntamente. Entre otros, toman en cuenta la 
historia y evolución reciente del estado nutricional 
global, el conocimiento científico adquirido más 
recientemente sobre los mecanismos que operan 
ligando nuestros genes con nuestro entorno para 
definir nuestro estado de salud, así como los factores 
que deben guiarnos en las prioridades de acción: 

Primero, vivimos un mundo donde la malnu-
trición se manifiesta como en una coexistencia de 
realidades divergentes. La prevalencia de desnutri-
ción global se redujo en forma sin precedentes, en 
8% entre 1991 y 2015. Aun así, hoy el 10% de 
la población mundial esta aun desnutrida, y más 
de un tercio tienen deficiencia de hierro y otros 
micronutrientes. Simultáneamente, el sobrepeso y 
la obesidad han aumentado dramáticamente. Hoy, 
el 11% de la población mundial es obesa. Ambos 
extremos coexisten en todos los países. La epidemia 
de obesidad tiene como corolario el incremento de 
las enfermedades no transmisibles. Estas enfermeda-
des no comunicables, en particular la diabetes y las 



enfermedades cardiovasculares, son nuestra mayor 
epidemia moderna, que en menos de una década 
será responsable del 60% de la mortalidad global. 
Su efecto y su costo serán de mucho mayor impacto 
en los países en desarrollo. 

Segundo, el problema es uno que atañe a todas 
las edades, pero su origen, y por ende sus posibles 
soluciones, acontecen en la vida temprana. Está cada 
vez más as claro que la nutrición temprana inade-
cuada tiene un impacto inmenso y permanente en 
la salud a largo plazo. Durante los primeros mil días 
de vida (la etapa fetal hasta los primeros dos años 
de vida) la nutrición del individuo define no solo el 
desarrollo físico y potencial cognitivo, sino que en 
gran medida determina la programación metabó-
lica, inmunológica, y modula los comportamien-
tos alimentarios del individuo - para toda su vida. 
Además, mediados por mecanismos epigenéticos 
y modulación del comportamiento, el efecto y el 
impacto de esta programación es transgeneracional.  
La desnutrición esta directamente ligada al pobre 
desarrollo cognitivo y a la eventual baja producti-
vidad del individuo. La programación epigenetica 
y metabólica del feto de una madre desnutrida u 
obesa similarmente incrementa el riesgo de obesi-
dad y enfermedad cardiovascular del futuro niño y 
adulto. La adquisición de los hábitos alimentarios 
durante la alimentación complementaria, así como 
la adquisición y modulación de la microbiota, todos 
tienen impacto mayor y duradero por el resto de 
la vida.

Finalmente, ninguna solución es efectiva sin el 
conocimiento impartido, sin la educación. Se nece-
sitan sistemas alimentarios sostenibles, sistemas de 
salud armonizados y de alta cobertura, comercio e 
inversión responsables, protección social y entornos 
favorables para lograr este objetivo. Sin embargo, la 
educación nutricional constituye un pilar imprescin-
dible de este ejercicio. Como lo enfatiza la declara-
ción de la ONU, la educación y el conocimiento 
empoderan a todos a tomar y ayudar a tomar deci-
siones informadas respecto a la dieta y estilo de vida 

en formas que promuevan la salud. Y dada la impor-
tancia de los primeros 1000 días, la educación en 
nutrición de futuras madres, familias, y comunidades 
donde crecen los niños es fundamental. 

Es en este contexto que se concibe y desarrolla 
para el ámbito mexicano e internacional, este TRA-
TADO DE NUTRICIÓN MATERNO INFAN-
TIL Y SU IMPACTO EN LA SALUD FUTURA. 
El Tratado incluye como objetivo definir y describir 
los elementos básicos de la evaluación nutricional, 
así como los mecanismos y consecuencias a corto y 
largo plazo de la nutrición adecuada e inadecuada en 
las diferentes etapas de la vida temprana. Se abordan 
temas básicos de requerimientos de macro, micronu-
trientes y componentes funcionales de la dieta, así 
como el mas reciente entendimiento de la influencia 
y mecanismos de programación durante el embarazo, 
la lactancia, y la introducción de alimentos com-
plementarios. Se incluyen los conceptos de nutri-
genomica y nutrigenetica y su efecto en cada etapa, 
así como conocimientos más as recientes sobre la 
influencia de la microbiota en la salud y nutrición. 
Así mismo, se trata en particular la influencia de 
la dieta en trastornos inmunológicos como la aler-
gia y la intolerancia alimentaria los alimentos, y, de 
gran importancia, la relación de la nutrición con el 
neuro-desarrollo del individuo. El Tratado concluye 
con una explicación y discusión de la importancia 
de las políticas publicas para la alimentación, y las 
normativas necesarias en la producción, distribución 
y comercialización de alimentos seguros, así como 
de las políticas que favorecen y protegen comporta-
mientos necesarios para favorecer la salud temprana, 
y en particular proteger y promover la lactancia 
materna, con énfasis de estas en el ámbito mexicano. 

El Tratado es producto de un laudable esfuerzo 
de expertos mexicanos en el campo científico, clí-
nico y académico, y constituye una herramienta de 
utilidad para la difusión y educación en nutrición de 
todos aquellos que directa o indirectamente pueden 
contribuir a la salud de los niños y futuros miembros 
de la sociedad.

PRÓLOGO



Queda aún mucho camino que recorrer para 
lograr los objetivos de un desarrollo global soste-
nible. Esto nos debe motivar a definir soluciones y 
prioridades basadas en su efectividad. Y no hay etapa 
de la vida que sea más influenciable, más plástica, y 
con un mayor retorno al esfuerzo y la inversión, que 
los primeros mil días de vida. Este esfuerzo no solo 
puede mejorar la salud y el bienestar de la pobla-
ción, sino también reducir las disparidades en salud, 

educación y potencial productivo y adquisitivo, 
incrementando la productividad de comunidades 
y países, y rompiendo los ciclos intergeneraciona-
les de pobreza. La educación en nutrición a todo 
nivel es componente esencial e imprescindible de 
este esfuerzo. 

José M. Saavedra, MD

PRÓLOGO
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