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INTRODUCCIÓN

L

elevada de grasas trans, el elevado consumo de 

evaluación de la calidad de la dieta de la población 

tradicional basado en el uso de nutrientes o 
alimentos aislados para evaluar la alimentación en 

de recomendaciones dietéticas, como las presentes 

mediante la adecuación al consumo de alimentos 

la alimentación argentina aplicados a datos con 
representatividad nacional. 

evaluación alimentaria considerados como patrón 

registros de consumo de alimentos, ha sido durante 

medida aproximada para superar la brecha sobre 

MÉTODOS

Se llevó a cabo un estudio observacional basado en 
datos secundarios, de corte transversal. El análisis 

Se consideró como consumo aparente o 
disponibilidad para consumo a las cantidades de 
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comprados por cada hogar se realizó en el periodo 

de peso bruto a gramos de peso neto utilizando el 

bebidas registrados como unidades se tomó la tabla 

o ml, tomando los valores de la base de datos de 

con datos de composición de alimentos disponibles 

de alimentos envasados, la Tabla de composición de 

internacionales. 

de composición nutricional. En segundo lugar, se 

En el caso de los componentes de adecuación, los 

puntuación. Se consideró el criterio propuesto por 

De la base de datos de hogar se obtuvieron las 
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calcular todas las estimaciones incorporando las 

representativas de la población muestreada. Los 

para cada edición de la encuesta mediante el test de 

de ingreso de hogares. Las comparaciones de a pares 

Tabla Nº 1:

Componente Recomendación GAPA Puntaje
Puntuación más 

baja
Puntuación 

más alta

Feculentos cocidos
4 porciones cada 2000 

Kcal /día
0-10 No ingesta

4 porciones / 2000 
kcal

Vegetales
2 porciones cada 2000 

Kcal /día
0-10 No ingesta

2 porciones / 2000 
kcal

Frutas
2-3 porciones cada 2000 

Kcal /día
0-10 No ingesta

3 porciones / 2000 
kcal

Leche, yogur y quesos
3 porciones cada 2000 

Kcal /día
0-10 No ingesta

3 porciones / 2000 
kcal

Aceites, frutos secos y 
semillas

2 porciones cada 2000 
Kcal /día

0-10 No ingesta
2 porciones / 2000 

kcal

Carnes y huevo
1 porción cada 2000 Kcal 

/día
0-5 No ingesta 1 porción / kcal

Razón carnes blancas/
rojas

4 a 3 0-5 0 a 7 4 a 3

Alimentos de consumo 
opcional

0-10
-

gía energía

Sodio 0-10 >4000 mg

Grasas saturadas 0-10
-

gía energía

RESULTADOS

En la Tabla 2 se puede observar la cantidad de 

expansión. Del total de hogares encuestados se 

reportó la compra de alimentos pertenecientes a 
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de consumo opcional. La calidad de la dieta, a partir 

de los componentes de adecuación, por un lado se 

más cercanos al valor ideal. Al ver la evolución a lo 

recomendación, pero con una evolución positiva a lo 

vez más de las recomendaciones, las grasas saturadas 

 
Tabla Nº 2:

1996-97 2004-05 2012-13         2017-18

Cantidad de hogares por región

 n N n N n N n N

Metropolitana 3934 2742959 5465 3048254 1566 3371364 3076 3804643

Pampeana 6134 2180817 5815 3107883 3110 3036074 4140 3333880

Noroeste 3907 527735 4167 830891 4600 842816 3938 974526

Noreste 2590 383071 1890 591911 2988 634670 2099 722164

Cuyo 2492 381904 2126 540306 1967 567780 1644 630626

Patagónica 2556 269509 2503 395492 2374 440482 2076 554064

Total 21613 6485995 21966 8514737 16605 8893186 16973 10019903

Cantidad de 
individuos por 
hogar *

3,8 0,0 3,6 0,0 3,4 0,0 3,3 0,0

Cantidad  de 
adultos 
equivalentes 
por hogar *

3,1 0,0 2,9 0,0 2,7 0,0 2,7 0,0

Distribución etaria de los miembros del hogar *

<6 años 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0

6 a 17 años 0,9 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0

18 a 64 años 2,2 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 2,0 0,0

65 años y más 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0

Tipo de hogar (%)

Unipersonal 9,9 11,4 13,7             13,7

Nuclear sin hijos 11,9 12,4 13,1             13,9

Nuclear con hijos 57,3 56,4 53,3             52,7

Extendido 20,9 19,8 19,9             19,7
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Tabla Nº 3:
periodo.

Periodo 

Componente 
1996-1997 2003-2004 2012-2013 2017-2018

p-valor*

99 97,5 97,8 95,4 <0,001

87,3 87,1 85,1 83,8 <0,001

73,9 60,2 53,4 51,6 <0,001

85,8 82,1 84,4 76,9 <0,001

Aceite, frutos secos y semillas 33,1 28,1 28,9 25,3 <0,001

93,9 92,8 91,9 91,2 <0,001

56,7 56,1 70,1 68,7 <0,001

91,9 90,5 87,8 85,0 <0,001

91,6 95,6 96,6 95,1 <0,001

37,9 33,6 28,7 30 <0,001

11,0 10,3 10,9 7,6 <0,001

con valores más cercanos a la recomendación con 

los otros tipos de hogares, los hogares extendidos 

Figura 1:
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DISCUSIÓN

global de la alimentación en Argentina utilizando 

Latina señaló la importancia de evaluar el impacto 
de las mismas.

alimentarios de la población, a través de encuestas 

Argentina, un reciente análisis comparó el consumo 
aparente con las recomendaciones de cada uno de 

argentina, con desbalances más acentuados en 

estudios han evaluado la calidad de la dieta en 

componentes diseñado para comparaciones entre 

. Sin embargo, 

de encuestas alimentarias estadounidenses halló un 

del tiempo, con un descenso de 6 puntos entre los 

una tendencia descendente a través del tiempo. De 

análisis. Sin embargo los hallazgos son consistentes 
con otros indicadores simples de calidad de dieta, 

a lo largo de todos los periodos, principalmente 

Estos resultados son consistentes con los resultados 

alcanzado en algunos periodos a la recomendación 
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Tabla Nº4: por componentes 

Componente
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Región*

Metropolitana
M 7,1 3,3 2,4 4,1 2,2 3,9 2,9 3,9 8,2 8,7 6,6 53,1

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

Pampeana
M 7,3 3,2 2,3 3,2 2,4 3,9 2,5 3,9 7,9 8,4 6,8 51,8

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

Noroeste
M 8,2 3,8 1,9 2,8 2,5 4,3 2,7 4,1 7,8 9,4 7,5 55,0

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3

Noreste
M 8,3 2,8 1,7 2,9 2,9 4,0 2,2 5,4 8,1 9,0 7,5 54,7

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Cuyo
M 8,0 4,2 2,1 3,2 2,1 4,2 2,4 4,6 7,9 8,7 7,1 54,6

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Patagonia
M 7,0 3,3 2,1 3,7 1,7 3,7 2,3 4,0 8,1 8,4 5,8 50,2

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Nivel de ingreso*

Quintil 1
M 8,7 3,0 1,4 3,0 3,2 4,0 2,7 5,0 8,2 9,4 8,1 56,8

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3

Quintil 2
M 8,0 3,2 1,9 3,3 2,7 4,1 2,7 4,3 8,2 9,1 7,5 55,0

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3

Quintil 3
M 7,5 3,3 2,2 3,5 2,2 4,0 2,6 4,0 8,1 8,6 6,8 52,9

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Quintil 4
M 6,8 3,5 2,7 3,9 1,9 3,9 2,5 3,7 7,9 8,4 6,0 51,3

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Quintil 5
M 5,6 3,6 3,2 4,2 1,4 3,7 2,6 3,2 7,5 7,6 5,2 47,8

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Tipo de hogar*

Unipersonal
M 6,2 3,4 3,0 3,5 0,8 3,3 2,9 4,1 7,4 7,9 6,2 48,9

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Nuclear sin hijos
M 7,1 4,2 3,1 3,6 1,6 4,0 2,5 4,6 7,6 8,1 6,4 52,8

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4

Nuclear con hijos
M 7,5 3,1 2,0 3,7 2,7 4,0 2,6 3,8 8,1 8,9 6,7 53,0

SE 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2

Extendido
M 4,0 3,2 1,8 3,2 3,0 4,1 2,6 4,5 8,3 9,1 7,5 55,4

SE 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
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Figura 2:



11

Revista de Salud Pública, VOL.(XXVIII), Nº 2, Diciembre 2022

Figura 3: 
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Figura 4:
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aumento en el consumo aparente de preparaciones 

su consumo es diario.

Riesgo observó valores estables del consumo de 

en la adherencia a la recomendación de consumo 
de alimentos de consumo opcional, esto implica un 
aumento en la participación de estos alimentos en la 
alimentación argentina. Los alimentos de consumo 

industriales, actualmente conocidos como productos 
ultraprocesados. 

de acuerdo a variables de composiciones del hogar, 

las regiones del norte de la Argentina  mostraron 

sodio, grasas saturadas, alimentos de consumo 

de menores ingresos tienen dietas basadas en 

Sin embargo los resultados a través de los distintos 
periodos demuestran un aumento en la proporción 
de alimentos de consumo opcional en la dieta, lo 

Un análisis de los datos de consumo de la primera 

diario de alimentos recomendados como leche, 

alimentos no recomendados como los alimentos 

comparativo de consumo aparente con las porciones 

alimentos de consumo opcional a lo largo del tiempo; 
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proporción aportada por productos ultraprocesados 

menores ingresos la participación de los productos 
ultraprocesados es menor pero su crecimiento entre 
periodos es más acelerada en comparación con los 

de productos alimenticios. Recientemente ha sido 

advertencias de contenidos excesivos de nutrientes 

recomendaciones de alimentos promovidos por 

representatividad nacional, las encuestas de gastos 

uso de la compra de alimentos como estimación del 

como la ausencia de datos sobre la distribución de 

ingresos, donde los desperdicios u otros destinos de 

particular, otra de las limitaciones del método tiene 

semana de la encuesta. A pesar de las limitaciones, 

herramienta subutilizada pero con un gran potencial 

Al interpretar los resultados, es necesario tener en 

cuando se estima a nivel individual. 

se han mencionado en relación al tamaño de la 
muestra, su representatividad a nivel nacional en 

en la obtención de datos, permite realizar la 

del tiempo. Respecto al análisis, este es el primer 

discriminante en relación a las recomendaciones de 

de valorar como negativo la ingesta de alimentos de 



15

Revista de Salud Pública, VOL.(XXVIII), Nº 2, Diciembre 2022

CONCLUSIONES

De acuerdo a nuestro análisis la calidad de 
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