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Resumen 

Introducción. La evidencia demuestra que las muertes a nivel mundial se relacionan cada vez más con una inade-
cuada alimentación. Identificar la adecuación nutricional de los diferentes patrones alimentarios de la población 
posibilita diseñar y llevar a cabo estrategias para mantener el estado de salud óptimo y prevenir la aparición de 
enfermedades crónicas no transmisibles.  El objetivo general de este estudio fue evaluar la adecuación nutricional 
de los distintos patrones alimentarios de la población argentina en el año 2020.
Metodología. El estudio fue descriptivo y de corte transversal. El tipo de muestreo seleccionado fue no probabilís-
tico y por conveniencia Se identificaron los patrones alimentarios de la población mayor de 23 años en 6 regiones 
del país. Los participantes respondieron 4 recordatorios de 24 horas realizados en 2 días de la semana y 2 días 
de fin de semana, grabados por llamada telefónica. La adecuación nutricional normal se estableció como la que 
cumplió con el 90-110 % de la ingesta dietética de referencia. La evaluación estadística incluyó la prueba de Chi2 
de Pearson.
Resultados. El consumo promedio de energía (110,53 %), ácidos grasos saturados (352,37 %), ácidos grasos poliin-
saturados (258,26 %), hidratos de carbono (128,37 %) y sodio (171,65 %) fue mayor que el establecido por la inges-
ta dietética de referencia. Sin embargo, este fue insuficiente en ácidos grasos monoinsaturados (42,97 %), potasio 
(79,93 %), calcio (68,08 %), hierro (86,33 %) y agua (49,01 %). Dichos porcentajes varían según las características 
sociodemográficas y los patrones alimentarios. 
Conclusiones. El consumo energético alimentario es mayoritariamente excesivo en toda la población. La elección 
de alimentos, y por ende también la incorporación de macro y micronutrientes, se ve influida principalmente por 
el sexo y el patrón alimentario.
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Introducción 

Actualmente, América Latina está atrave-
sando un proceso de transición nutricio-
nal que ha ido modificando sus hábitos 

alimentarios en las últimas décadas (1,2). Los es-
tudios señalan que esto mayormente se debe a los 
cambios sociales y comerciales que llevan a con-
sumir alimentos cada vez menos saludables, lo 
que a través del tiempo promueve la aparición de 
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), 
como obesidad, diabetes, problemas cardiovas-
culares y ciertos tipos de cáncer (2,3). Además, la 
evidencia científica demuestra que las muertes en 
adultos se relacionan cada vez más con una inade-
cuada alimentación (4).

Como resultado, los expertos señalan que una 
persona presenta un estado nutricional óptimo 
cuando el consumo de nutrientes es suficiente para 
cubrir las necesidades diarias del organismo (5,6). 
En cambio, si la ingesta nutricional no es adecuada, 
se presentan diferentes tipos de malnutrición, ya 
sea desnutrición, sobrepeso, obesidad o deficiencia 
de micronutrientes (4,7,8).

Se sabe que las preferencias alimentarias se re-
fieren a la inclinación hacia diferentes patrones ali-
mentarios (qué es lo que se come, con qué frecuen-
cia y en qué cantidades)  (9). Las investigaciones 
realizadas hasta el momento clasifican a estos pa-
trones en veganos, vegetarianos, semivegetarianos 
y omnívoros, y los identifican en diversos subgru-
pos según el objetivo para estudiar y la edad de la 
población  (10–12); y establecen que estos son im-
plementados debido a diferentes razones, ya sean 
creencias religiosas o posibles beneficios en la salud 
y en el medio ambiente, entre otros (10), a la vez 
que pueden verse influenciados por la situación so-
cioeconómica, el nivel educativo (13,14), los hábi-
tos y costumbres propias de determinadas regiones 
geográficas, comunidades o grupos (9,15). En Ar-
gentina, la información previa detalla que, aunque 
los veganos muestran una dieta y un patrón de esti-
lo de vida de mayor calidad, aún existe la necesidad 
de mejorar los hábitos alimentarios y la adecuación 
nutricional de todos los patrones alimentarios del 
país (16,17).

Los últimos resultados del Estudio Latinoame-
ricano de Nutrición y Salud (ELANS) (6) confir-
man que en toda la población se observa una baja 
diversidad dietética en el consumo de grupos de 
alimentos, especialmente de verduras y frutas ri-
cas en vitamina   A, nueces, legumbres y vegetales 
de hoja color verde oscuro. Por otro lado, los re-
sultados de un estudio realizado en la provincia 
de Buenos Aires en el año 2018 demostraron que 
la mitad de la población encuestada no seguía un 
plan de alimentación correspondiente a las reco-
mendaciones de las guías alimentarias. Este señaló 
que más del 80 % de los encuestados no consumía 
las cantidades suficientes de fibra y potasio; y que 
solo un 14 % de los normotensos y un 27 % de los 
hipertensos consumía las cantidades adecuadas de 
sodio (18).

Años anteriores, se realizó un trabajo de in-
vestigación en el Noroeste de Argentina sobre la 
calidad y la diversidad de la dieta (19), en el cual 
no solo se tomó información sobre la procedencia 
del individuo, sino también de los abuelos y padres 
con el fin de analizar a la población en su contex-
to geográfico original. En este estudio, se registró 
una prevalencia alta de sobrepeso y la presencia de 
una dieta tradicional propia de los productos del 
lugar. Resultados similares se encontraron en Espa-
ña, donde se demostró que la alimentación puede 
verse afectada directamente por el hecho de vivir 
en una cultura diferente (20). 

Desafortunadamente, aunque se sabe que una 
correcta adecuación nutricional puede reducir el 
riesgo de ECNT, la información sobre dicho tema 
aún es escasa en Argentina (21,22). Hasta la fecha, 
la mayoría de las investigaciones se han llevado a 
cabo en atletas, niños y mujeres y, si bien se han 
realizado estudios en adultos, la evidencia actual se 
limita mayormente a países europeos, Brasil, Chi-
na, Estados Unidos y Japón (23,24). 

A partir de lo mencionado anteriormente, el 
objetivo de este estudio fue evaluar la adecuación 
nutricional de los distintos patrones alimentarios 
de la población argentina en el año 2020. Los ob-
jetivos específicos fueron identificar los patrones 
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alimentarios en dicha población, evaluar la adecua-
ción nutricional según los patrones alimentarios y 
evaluar la adecuación nutricional según variables 
sociodemográficas (sexo, edad, nivel de escolari-
dad y región del país). Se estima que identificar los 

patrones alimentarios de la población y conocer 
cuán adecuados a nivel de macro y micronutrientes 
se encuentran ayudaría a optar por alimentos más 
saludables.

Metodología

Este estudio se desarrolló a partir del mes de 
mayo del 2020, teniendo en cuenta datos previa-
mente recolectados durante los años 2017 a 2019. 
Es descriptivo y de corte transversal. El tipo de 
muestreo seleccionado fue no probabilístico y por 
conveniencia. 

La muestra estuvo conformada por adultos 
de seis regiones de Argentina: Noreste, Noroeste, 
Cuyo, Centro, Bonaerense y Sur. Dichas personas 
forman parte del Estudio Adventista de Promoción 
de la Salud en Argentina y fueron contactados a 
través de iglesias y colegios adventistas. El presente 
estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de  
Ética en Investigación de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad Adventista del Pla-
ta, bajo la resolución 1.7-8/2016. Cumple con los 
principios de la declaración de Helsinki en la que 
todos los datos se mantendrán protegidos y serán 
usados exclusivamente para fines científicos.

Para la selección de los participantes, se tuvo en 
cuenta el sexo, la edad, el nivel de escolaridad, los 
datos sociodemográficos y el consentimiento in-
formado. Quedaron excluidas del estudio aquellas 
personas que cambiaron su dieta habitual en los úl-
timos 12 meses por propia decisión o diagnóstico 
médico, que se mudaron de región en los últimos 5 
años, que eran menores de 23 años y, en el caso de 
las mujeres, que estuvieran o hubieran estado em-
barazadas durante los últimos 4 meses.

Los patrones alimentarios se identificaron 
según los alimentos consumidos y las cantida-
des mencionadas por 4 recordatorios de 24  ho-
ras (R24 h). Se clasificaron conforme las recomen-
daciones (25,26) en omnívoros (divididos en tres 
grupos, alto, medio y bajo consumo, a partir la 
cantidad de gramos de carne consumidos por día), 
vegetarianos (no consumen carne roja, de ave ni de 
pescado) y veganos (no consumen carne roja, de 

ave ni de pescado, lácteos ni huevos). La adecua-
ción nutricional normal se estableció como la que 
cumplió con el 90-110 % de la Ingesta Dietética de 
Referencia (IDR) determinada por las Guías Ali-
mentarias para la Población Argentina  (GAPA) 
(27). Los datos obtenidos se correlacionaron con 
el sexo, la edad, el nivel de escolaridad y la región 
geográfica establecidos mediante las respuestas de 
los entrevistados. El nivel de escolaridad se clasificó 
según el grado de estudio máximo alcanzado. 

La técnica para la recolección de datos consistió 
en 5 llamadas telefónicas grabadas en el software 
Express Talk. En la primera llamada, los partici-
pantes contactados dieron su consentimiento in-
formado de forma audible y respondieron una serie 
de preguntas para confirmar que cumplieran los 
criterios de inclusión en el estudio y de esta manera 
quedara registrado en la grabación. En las llamadas 
posteriores, se tomaron los 4 R24 h, teniendo en 
cuenta que se incluyeran 2 días de fin de semana y  
2 días de la semana, y que se realizaran sin previo 
aviso en diferentes meses por causa de la variabi-
lidad de la ingesta de alimentos del invierno y el  
verano. Todos los R24 h se realizaron usando  
el método de paso múltiple  (28) que consta de 
cinco etapas: una lista rápida de lo consumido; 
preguntas acerca de los alimentos comúnmente ol-
vidados; detalle sobre el horario y el lugar donde 
se consumieron los alimentos; descripciones de la 
calidad de los alimentos y las cantidades consumi-
das estimadas mediante el uso de un álbum foto-
gráfico de medidas de utensilios de cocina y tama-
ños de porciones, que les fue enviado previamente 
por medio electrónico; y un repaso final de todo el 
recordatorio. 

La cantidad en gramos (g) o mililitros (ml) de 
cada alimento y bebida mencionada se obtuvo a 
partir de la literatura y del pesaje de los alimentos 
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que se llevó a cabo en el Laboratorio de Nutrición 
y Técnicas Dietéticas de la Universidad Adventista 
del Plata (29). Para la realización de los R24 h se 
creó un manual de instrucciones teniendo en cuen-
ta las recomendaciones metodológicas disponibles 
(30,31). Para la carga de datos, se utilizó el Méto-
do Automatizado de Recordatorio de 24 horas en 
Argentina (MAR24-Argentina), una herramienta 
de Excel construida a partir del Visual Basic for 
Applications, el cual facilita la obtención de los 
datos de gramos de alimentos y su composición 

química (estas últimas se obtuvieron del USDA 
Food Composition Databases) (32).

El análisis univariado fue realizado por medio 
de Microsoft Excel en el cual se utilizó el cálculo 
de frecuencias y porcentajes para variables cuali-
tativas y el cálculo de media y desviación estándar 
para variables cuantitativas. El análisis bivariado se 
llevó a cabo en el paquete estadístico SPSS versión 
22.0 para Windows a través de la prueba de Chi2 
de Pearson con un nivel de confianza de 95  %.  
Se consideraron significativos los valores de p ≤ 0,05.

Resultados

Los resultados se obtuvieron a partir de 97 per-
sonas encuestadas (involucrando un total de 388 
R24 h). La tabla 1 muestra las características socio-
demográficas de la población en función del patrón 
alimentario encontrado. Puede observarse que el 
80,41 % eran mujeres y que el 19,59 % eran hom-
bres de variadas edades y niveles de escolaridad. 

Solamente se identificó un participante vegano de 
sexo masculino. El patrón alimentario preponde-
rante es el de omnívoro bajo (51,55  %). El 80  % 
del patrón vegetariano pertenece al sexo femenino 
y el 66,67 % del patrón omnívoro alto pertenece al 
sexo masculino.

Tabla 1. Características sociodemográficas según el patrón alimentario

Características

Total 
(n = 97)

Patrón alimentario

Vegano 
(n = 1)

Vegetariano 
(n = 10)

Omnívoro 
bajoa 

(n = 50)

Omnívoro 
mediob 

(n = 33)

Omnívoro altoc 
(n = 3)

n 
97

% 
100

n 
1

       % 
1,03

n 
10

% 
10,31

n 
50

% 
51,55

  n 
33

% 
34,02

n 
3

% 
3,09

Sexo
Masculino 19 19,59 1 100,00 2 20,00 6 12,00 8 24,24 2 66,67

Femenino 78 80,41 0 0,00 8 80,00 44 88,00 25 75,76 1 33,33

Escolaridad

Primaria 7 7,22 0 0,00 0 0,00 3 6,00 4 12,12 0 0,00

Secundaria 21 21,65 0 0,00 0 0,00 12 24,00 8 24,24 1 33,33

Terciaria 36 37,11 0 0,00 7 70,00 14 28,00 13 39,39 2 66,67

Universitaria 33 34,02 1 100,00 3 30,00 21 42,00 8 24,24 0 0,00

Región

Noreste 11 11,34 0 0,00 1 10,00 6 12,00 4 12,12 0 0,00

Noroeste 5 5,15 0 0,00 0 0,00 3 6,00 2 6,06 0 0,00

Cuyo 29 29,90 1 100,00 5 50,00 13 26,00 9 27,27 1 33,33

Centro 25 25,77 0 0,00 2 20,00 16 32,00 5 15,15 2 66,67

Bonaerense 18 18,56 0 0,00 2 20,00 8 16,00 8 24,24 0 0,00

Sur 9 9,28 0 0,00 0 0,00 4 8,00 5 15,15 0 0,00
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Edad

23 a 34 años 29 29,90 0 0,00 3 30,00 13 26,00 12 36,36 1 33,33

35 a 49 años 41 42,27 0 0,00 4 40,00 24 48,00  11 33,33 2 66,67

50 a 68 años 27 27,84 1 100,00 4 30,00 13 26,00 10 30,30 0 0,00
a Consumo de carne bajo (0-99 g/día).
b Consumo de carne medio (100-199 g/día).
c Consumo de carne alto (> 200 g/día).

Con respecto a la adecuación nutricional (ta-
bla 2) el consumo total de energía fue del 110,53 % 
en comparación con las IDR. Asimismo, la ingesta 
de ácidos grasos saturados (AGS) (352,37 %), áci-
dos grasos poliinsaturados (AGP) (258,26 %), hi-
dratos de carbono (128,37 %) y sodio (171,65 %) 

fue mayor que en las recomendaciones. Sin em-
bargo, el consumo fue insuficiente en ácidos gra-
sos monoinsaturados (AGM) (42,97  %), potasio 
(79,93  %), calcio (68,08  %), hierro (86,33  %) y 
agua (49,01 %). 

Tabla 2. Porcentaje de adecuación nutricional según la IDRa

Consumo x ± DEb Recomendación Adecuación

Energía (kcal) 2210,63 ± 652,45 2000 110,53 %

Proteínas (g) 69,82 ± 22,10 75 93,09 %

Lípidos (g) 65,73 ± 22,26 67 98,11 %

AGSc (g) 23,61 ± 8,82 <6,7 352,37 %

AGMd (g) 20,44 ± 7,42 47,57 42,97 %

AGPe (g) 15,57 ± 6,31 6,03 258,26 %

Colesterol (mg) 204,60 ± 86,80 <300 68,20 %

Hidratos de carbono (g) 353,02 ± 132,30 275 128,37 %

Fibra (g) 27,59 ± 14,60 25 110,36 %

Sodio (mg) 2574,68 ± 1278,16 1500 171,65 %

Potasio (mg) 3756,52 ± 1456,87 4700 79,93 %

Calcio (mg) 680,79 ± 253,42 1000 68,08 %

Hierro (mg) 15,54 ± 4,92 18 86,33 %

Zinc (mg) 9,54 ± 3,65 8 119,31 %

Niacina (mg) 19,24 ± 6,28 14 137,40 %

Folatos (µg) 508,22 ± 202,67 400 127,06 %

Vitamina A (µg) 690,74 ± 290,97 700 98,68 %
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Tiamina (B1) (mg) 2,05 ± 0,67 1,1 186,41 %

Riboflavina (B2) (mg) 2,19 ± 0,64 1,1 199,08 %

Vitamina B12 (µg) 2,63 ± 1,62 2,4 109,39 %

Vitamina C (mg) 177,05 ± 94,98 75 236,06 %

Vitamina D (UI) 37,71 ± 18,42 14,16 266,33 %

Agua (ml) 980,22 ±  359,35 2000 49,01 %

a Ingesta dietética de referencia
b Media y desvío estándar
c Ácidos grasos saturados
d Ácidos grasos monoinsaturados
e Ácidos grasos poliinsaturados

Se encontró asociación entre la adecuación de 
energía, sexo (p = 0,001) y región geográfica (p = 
0,007) de los participantes (tablas 3-6). Únicamen-
te el 31,96 % de las personas cumplió la recomenda-
ción y se observó sobreadecuación principalmente 
en hombres de regiones Centro y Noreste. Sin em-
bargo, quienes consumieron más hidratos de car-
bono fueron los hombres de las regiones Centro y 
Cuyo. De igual manera, se encontró relación entre 

el sexo, el patrón alimentario, la adecuación de pro-
teínas y fibra. Solo el 28,87 % de las personas con-
sumió la cantidad recomendada de proteínas. Estas 
eran mayoritariamente hombres  (p  =  0,001), de 
patrón vegetariano y omnívoro medio (p = 0,002). 
En referencia a la fibra, se observó mayor consu-
mo en las edades de 50-68 años (p = 0,048), en el 
sexo masculino (p = 0,002) y en el patrón vegano y 
vegetariano (p = 0,005).

Tabla 3. Distribución de los participantes según la adecuación nutricional, la edad y el sexo

Adecuación 
Nutricional 

(n = 97) 

Edad Sexo 

23-34 
(n)

35-49 
(n)

50-68 
(n)

Total 
(%)

Valor 
de p

Masculino 
(n)

Femenino 
(n)

Total 
(%)

Valor 
de p

Energía 

ABa 9 11 7 27,84

0,579

1 26 27,84

0,001ANb 11 14 6 31,96 3 28 31,96

SAc 9 16 14 40,21 15 24 40,21

Proteínas

AB 16 22 12 51,55

0,859

4 46 51,55

0,001AN 7 11 10 28,87 6 22 28,87

SA 6 8 5 19,59 9 10 19,59

Lípidos 

AB 13 14 16 44,33

0,378

7 36 44,33

0,011AN 8 14 6 28,87 2 26 28,87

SA 8 13 5 26,80 10 16 26,80

AGSd

AB 0 0 0 0,00

0,306

0 0 0,00

0,620AN 1 0 0 1,03 0 1 1,03

SA 28 41 27 98,97 19 77 98,97
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AGMe 

AB 29 40 27 98,97

0,502

18 78 98,97

0,042AN 0 0 0 0,00 0 0 0,00

SA 0 1 0 1,03 1 0 1,03

AGPf 

AB 0 0 0 0,00

0,607

0 0 0

0,481AN 0 1 1 2,06 0 2 2,06

SA 29 40 26 97,94 19 76 97,94

Colesterol

AB 24 31 23 80,41

0,665

15 63 80,41

0,575AN 2 4 3 9,28 1 8 9,28

SA 3 6 1 10,31 3 7 10,31

Hidratos 
de 

carbono 

AB 6 8 4 18,56

0,338

1 17 18,56

0,017AN 5 12 3 20,62 1 19 20,62

SA 18 21 20 60,82 17 42 60,82

Fibra 

AB 16 24 7 48,45

0,048

4 43 48,45

0,002AN 2 4 7 13,40 1 12 13,40

SA 11 13 13 38,14 14 23 38,14

Sodio 

AB 1 2 7 10,31

0,038

2 8 10,31

0,870AN 2 4 2 8,25 1 7 8,25

SA 26 35 18 81,44 16 63 81,44

Potasio

AB 23 32 16 73,20

0,368

6 65 73,20

0,000AN 2 5 5 12,37 4 8 12,37

SA 4 4 6 14,43 9 5 14,43

Calcio 

AB 26 35 21 84,54

0,069

13 69 84,54

0,037AN 2 2 6 10,31 3 7 10,31

SA 1 4 0 5,15 3 2 5,15

Hierro 

AB 21 28 11 61,86

0,074

5 55 61,86

0,000AN 3 7 10 20,62 5 15 20,62

SA 5 6 6 17,53 9 8 17,53

Zinc

AB 10 11 5 26,80

0,722

3 23 26,80

0,018AN 5 10 7 22,68 1 21 22,68

SA 14 20 15 50,52 15 34 50,52

Niacina 

AB 2 4 1 7,22

0,701

0 7 7,22

0,071AN 4 7 7 18,56 1 17 18,56

SA 23 30 19 74,23 18 54 74,23

Folatos 

AB 8 11 4 23,71

0,422

0 23 23,71

0,002AN 5 9 3 17,53 1 16 17

SA 16 21 20 58,76 18 39 58,76



56 | Rocío Victoria Gili

RIUS · ISSN 2683-7544 (impresa) // ISSN 2683-8001 (en línea) · 2023 · N.º 4 · 49–68

Vitamina A

AB 16 19 12 48,45

0,226

7 40 48,45

0,104AN 9 10 4 23,71 3 20 23,71

SA 4 12 11 27,84 9 18 27,84

Tiamina 
(B1)

AB 0 0 0 0.00

0,223

0 0 0.00

0,385AN 1 0 2 3,09 0 3 3,09

SA 28 41 25 96,91 19 75 96,91

Ribofavina 
(B2)

AB 0 0 0 0,00

0,306

0 0 0,00

0,620AN 1 0 0 1,03 0 1 1,03

SA 28 41 27 98,97 19 77 98,97

Vitamina 
B12 

AB 14 18 12 45,36

0,892

8 36 45,36

0,923AN 4 6 6 16,49 3 13 16,49

SA 11 17 9 38,14 8 29 38,14

Vitamina C 

AB 0 3 0 3,09

0,189

1 2 3,09

0,735AN 4 3 1 8,25 1 7 8,25

SA 25 35 26 88,66 17 69 88,66

Vitamina D

AB 3 2 1 6,19

0,440

3 3 6,19

0,113AN 2 1 0 3,09 0 3 3,09

SA 24 38 26 90,72 16 72 90,72

Agua 

AB 29 39 27 97,94

0,248

18 77 97,94

0,273AN 0 0 0 0,00 0 0 0,00

SA 0 2 0 2,06 1 1 2,06

a Adecuación baja (0-89 %).
b Adecuación normal (90-110 %).
c Sobreadecuación (>110 %).
d Ácidos grasos saturados.
e Ácidos grasos monoinsaturados.
f Ácidos grasos poliinsaturados.

Tabla 4. Distribución de los participantes según la adecuación nutricional y el nivel de escolaridad

Adecuación  
nutricional 
(n = 97)

Nivel de escolaridad

Primario  
(n)

Secundario  
(n)

Terciario 
(n)

Universitario 
(n)

Total 
(%)

Valor de p

Energía 

ABa 2 7 13 5 27,84

0,069ANb 1 3 10 17 31,96

SAc 4 11 13 11 40,21

Proteínas

AB 2 9 20 19 51,55

0,220AN 1 7 11 9 28,87

SA 4 5 5 5 19,59
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Lípidos 

AB 2 10 16 15 44,33

0,922AN 2 5 10 11 28,87

SA 3 6 10 7 26,80

AGSd

AB 0 0 0 0 0,00

0,581AN 0 0 0 1 1,03

SA 7 21 36 32 98,97

AGMe 

AB 7 20 36 33 98,97

0,301AN 0 0 0 0 0,00

SA 0 1 0 0 1,03

AGPf 

AB 0 0 0 0 0,00

0,841AN 0 0 1 1 2,06

SA 7 21 35 32 97,94

Colesterol

AB 6 17 30 25 80,41

0,486AN 0 3 1 5 9,28

SA 1 1 5 3 10,31

Hidratos de carbono 

AB 1 4 9 4 18,56

0,654AN 2 2 8 8 20,62

SA 4 15 19 21 60,82

Fibra 

AB 3 10 21 13 48,45

0,806AN 1 3 3 6 13,40

SA 3 8 12 14 38,14

Sodio 

AB 0 2 4 4 10,31

0,951AN 1 2 2 3 8,25

SA 6 17 30 26 81,44

Potasio

AB 4 15 26 26 73,20

0,925AN 1 3 5 3 12,37

SA 2 3 5 4 14,43

Calcio 

AB 5 18 28 31 84,54

0,050AN 0 2 6 2 10,31

SA 2 1 2 0 5,15

Hierro 

AB 3 13 23 21 61,86

0,677AN 1 4 7 8 20,62

SA 3 4 6 4 17,53

Zinc

AB 1 8 8 9 26,80

0,541AN 1 2 10 9 22,68

SA 5 11 18 15 50,52
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Niacina 

AB 0 1 4 2 7,22

0,669AN 1 3 5 9 18,56

SA 6 17 27 22 74,23

Folatos 

AB 1 5 8 9 23,71

0,540AN 0 2 9 6 17,53

SA 6 14 19 18 58,76

Vitamina A

AB 5 11 12 19 48,45

0,154AN 0 7 10 6 23,71

SA 2 3 14 8 27,84

Tiamina (B1)

AB 0 0 0 0 0,00

0,654AN 0 0 2 1 3,09

SA 7 21 34 32 96,91

Ribofavina (B2)

AB 0 0 0 0 0,00

0,581AN 0 0 0 1 1,03

SA 7 21 36 32 98,97

Vitamina B12 

AB 1 11 16 16 45,36

0,378AN 1 4 4 7 16,49

SA 5 6 16 10 38,14

Vitamina C 

AB 1 1 1 0 3,09

0,548AN 1 1 3 3 8,25

SA 5 19 32 30 88,66

Vitamina D

AB 0 2 1 3 6,19

0,861AN 0 1 1 1 3,09

SA 7 18 34 29 90,72

Agua 

AB 7 20 35 33 97,94

0,639AN 0 0 0 0 0

SA 0 1 1 0 2,06

a Adecuación baja (0-89 %).
b Adecuación normal (90-110 %).
c Sobreadecuación (>110 %).
d Ácidos grasos saturados.
e Ácidos grasos monoinsaturados.
f Ácidos grasos poliinsaturados.
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Tabla 5. Distribución de los participantes según la adecuación nutricional y la región geográfica

Adecuación  
nutricional 
(n = 97) 

Región geográfica

Noreste  
(n)

Noroeste 
(n)

Cuyo 
(n)

Centro 
(n)

Bonaerense 
(n)

Sur 
(n)

Total 
(%)

Valor de p

Energía 

ABa 1 1 5 5 9 6 27,84

0,007ANb 5 3 11 4 6 2 31,96

SAc 5 1 13 16 3 1 40,21

Proteínas

AB 4 2 17 8 13 6 51,55

0,112AN 6 2 5 9 3 3 28,87

SA 1 1 7 8 2 0 19,59

Lípidos 

AB 3 2 17 7 8 6 44,33

0,051AN 2 1 7 7 8 3 28,87

SA 6 2 5 11 2 0 26,80

AGSd

AB 0 0 0 0 0 0 0,00

0,796AN 0 0 1 0 0 0 1,03

SA 11 5 28 25 18 9 98,97

AGMe 

AB 11 5 28 25 18 9 98,97

0,796AN 0 0 0 0 0 0 0,00

SA 0 0 1 0 0 0 1,03

AGPf 

AB 0 0 0 0 0 0 0,00

0,789AN 0 0 1 0 1 0 2,06

SA 11 5 28 25 17 9 97,94

Colesterol

AB 8 4 23 17 17 9 80,41

0,092AN 0 0 3 6 0 0 9,28

SA 3 1 3 2 1 0 10,31

Hidratos de 
carbono 

AB 0 0 5 2 6 5 18,56

0,008AN 4 2 2 5 5 2 20,62

SA 7 3 22 18 7 2 60,82

Fibra 

AB 5 2 10 9 14 7 48,45

0,067AN 2 2 5 3 1 0 13,40

SA 4 1 14 13 3 2 38,14

Sodio 

AB 0 0 4 4 2 0 10,31

0,465AN 1 0 1 1 3 2 8,25

SA 10 5 24 20 13 7 81,44

Potasio

AB 9 4 18 15 16 9 73,20

0,155AN 1 1 3 6 1 0 12,37

SA 1 0 8 4 1 0 14,43
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Calcio 

AB 9 4 24 18 18 9 84,54

0,500AN 1 1 3 5 0 0 10,31

SA 1 0 2 2 0 0 5,15

Hierro 

AB 6 3 16 11 16 8 61,86

0,105AN 3 2 6 8 0 1 20,62

SA 2 0 7 6 2 0 17,53

Zinc

AB 2 1 9 2 7 5 26,80

0,075AN 1 2 6 5 6 2 22,68

SA 8 2 14 18 5 2 50,52

Niacina 

AB 0 0 3 1 2 1 7,22

0,425AN 0 2 8 3 4 1 18,56

SA 11 3 18 21 12 7 74,23

Folatos 

AB 1 1 7 4 6 4 23,71

0,312AN 4 1 4 3 5 0 17,53

SA 6 3 18 18 7 5 58,76

Vitamina A

AB 4 2 13 9 11 8 48,45

0,249AN 4 1 8 5 4 1 23,71

SA 3 2 8 11 3 0 27,84

Tiamina 
(B1)

AB 0 0 0 0 0 0 0,00

0,941AN 0 0 1 1 1 0 3,09

SA 11 5 29 25 18 9 96,91

Ribofavina 
(B2)

AB 0 0 0 0 0 0 0,00

0,796AN 0 0 1 0 0 0 1,03

SA 11 5 28 25 18 9 98,97

Vitamina 
B12 

AB 3 2 13 10 9 7 45,36

0,719AN 3 1 5 3 3 1 16,49

SA 5 2 11 12 6 1 38,14

Vitamina C 

AB 0 0 0 0 1 2 3,09

0,009AN 1 0 2 1 1 3 8,25

SA 10 5 27 24 16 4 88,66

Vitamina D

AB 0 0 4 1 0 1 6,19

0,093AN 2 0 0 0 1 0 3,09

SA 9 5 25 24 17 8 90,72

Agua 

AB 11 5 27 25 18 9 97,94

0,442AN 0 0 0 0 0 0 0,00

SA 0 0 2 0 0 0 2,06
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a Adecuación baja (0-89 %).
b Adecuación normal (90-110 %).
c Sobreadecuación (>110 %).
d Ácidos grasos saturados.
e Ácidos grasos monoinsaturados.
f Ácidos grasos poliinsaturados.

Tabla 6. Distribución de los participantes según la adecuación nutricional y el patrón alimentario

Adecuación  
nutricional 
(n = 97) 

Patrón alimentario

Vegano 
(n)

Vegetariano 
(n)

Omnívoro 
bajo 
(n)

Omnívoro 
medio 

(n)

Omnívoro 
alto 
(n)

Total 
 (%)

Valor de p

Energía 

ABa 0 1 14 12 0 27,84

0,188ANb 1 3 19 8 0 31,96

SAc 0 6 17 13 3 40,21

Proteínas

AB 1 5 34 10 0 51,55

0,002AN 0 3 11 14 0 28,87

SA 0 2 5 9 3 19,59

Lípidos 

AB 1 5 26 11 0 44,33

0,055AN 0 1 15 12 0 28,87

SA 0 4 9 10 3 26,80

AGSd

AB 0 0 0 0 0 0,00

0,067AN 0 1 0 0 0 1,03

SA 1 9 50 33 3 98,97

AGMe 

AB 1 10 50 33 2 98,97

0,000AN 0 0 0 0 0 0,00

SA 0 0 0 0 1 1,03

AGPf 

AB 0 0 0 0 0 0,00

0,751AN 0 0 2 0 0 2,06

SA 1 10 48 33 3 97,94

Colesterol

AB 1 9 45 23 0 80,41

0,000AN 0 1 4 4 0 9,28

SA 0 0 1 6 3 10,31

Hidratos de 
carbono 

AB 0 0 8 10 0 18,56

0,365AN 0 1 12 6 1 20,62

SA 1 9 30 17 2 60,82
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Fibra 

AB 0 1 21 23 2 48,45

0,005AN 0 0 10 3 0 13,40

SA 1 9 19 7 1 38,14

Sodio 

AB 0 2 5 3 0 10,31

0,961AN 0 1 5 2 0 8,25

SA 1 7 40 28 3 81,44

Potasio

AB 0 6 37 27 1 73,20

0,017AN 1 2 8 1 0 12,37

SA 0 2 5 5 2 14,43

Calcio 

AB 1 8 41 32 0 84,54

0,005AN 0 1 7 0 2 10,31

SA 0 1 2 1 1 5,15

Hierro 

AB 0 3 34 23 0 61,86

0,032AN 1 3 9 6 1 20,62

SA 0 4 7 4 2 17,53

Zinc

AB 1 2 18 5 0 26,80

0,082AN 0 2 14 6 0 22,68

SA 0 6 18 22 3 50,52

Niacina 

AB 0 3 4 0 0 7,22

0,000AN 1 0 16 1 0 18,56

SA 0 7 30 32 3 74,23

Folatos 

AB 0 1 10 12 0 23,71

0,395AN 0 1 10 6 0 17,53

SA 1 8 30 15 3 58,76

Vitamina A

AB 1 3 24 19 0 48,45

0,060AN 0 3 10 10 0 23,71

SA 0 4 16 4 3 27,84

Tiamina (B1)

AB 0 0 0 0 0 0,00

0,965AN 0 0 2 1 0 3,09

SA 1 10 48 32 3 96,91

Ribofavina (B2)

AB 0 0 0 0 0 0,00

0,067AN 0 1 0 0 0 1,03

SA 1 9 50 33 3 98,97

Vitamina B12 

AB 1 9 28 6 0 45,36

0,000AN 0 0 12 4 0 16,49

SA 0 1 10 23 3 38,14
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Vitamina C 

AB 0 0 0 3 0 3,09

0,414AN 0 0 4 4 0 8,25

SA 1 10 46 26 3 88,66

Vitamina D

AB 1 2 2 1 0 6,19

0,007AN 0 0 1 2 0 3,09

SA 0 8 47 30 3 90,72

Agua 

AB 1 9 50 33 2 97,94

0,001AN 0 0 0 0 0 0

SA 0 1 0 0 1 2,06

a Adecuación baja (0-89 %).
b Adecuación normal (90-110 %).
c Sobreadecuación (>110 %).
d Ácidos grasos saturados.
e Ácidos grasos monoinsaturados.
f Ácidos grasos poliinsaturados.

Si bien el consumo promedio de lípidos fue me-
nor a lo establecido por la IDR, más de la mitad 
de los hombres se ubicó arriba de las recomenda-
ciones (p = 0,011). También se identificó que fue-
ron hombres (p = 0,042), de patrón omnívoro alto  
(p = 0,000) los únicos que consumieron por sobre 
lo indicado de AGM. Lo mismo ocurrió en el caso 
del colesterol: todo el patrón omnívoro alto consu-
mió más de la cantidad recomendada (p = 0,000), 
aunque el consumo poblacional fue menor.

Con respecto a la adecuación de sodio, los 
participantes que consumieron menos o igual a la 
cantidad recomendada tenían principalmente eda-
des de 50-68 años (p = 0,038). En relación con el 
potasio (p = 0,000), el calcio (p = 0,037), el hie-
rro (p  =  0,000), el zinc (p  =  0,018) y los folatos 
(p = 0,002), el consumo fue mayor por parte del 
sexo masculino. Los participantes que consumieron 

menos calcio fueron los que completaron el nivel 
de escolaridad universitario (p = 0,050), el patrón 
vegano y el patrón omnívoro medio (p = 0,005). 
Además, el consumo de vitamina C (p = 0,009) fue 
menor en las regiones Bonaerense y Sur. Por otra 
parte, los patrones vegetariano y omnívoro alto 
consumieron más potasio  (p  =  0,017) y tuvieron 
mayor ingesta de hierro (p = 0,032). 

Los datos indican que el patrón vegano y gran 
parte de los vegetarianos no cumplieron con las 
recomendaciones establecidas de vitamina B 12 
(p = 0,000). Asimismo, en el patrón vegano tam-
bién se observó una adecuación baja de vitami-
na D (p = 0,007). Por último, los únicos que con-
sumieron más de la cantidad de agua apropiada 
(2,06  %) pertenecían al patrón vegetariano y al 
patrón omnívoro alto (p = 0,001).

Discusión 

La evidencia señala que las personas no suelen 
elegir nutrientes, sino que optan por diferentes 
combinaciones de alimentos (4,8,20). Desde este 
punto de vista, los datos evaluados en este estudio 
han proporcionado nueva información para la po-
blación argentina. 

Estudios en diferentes partes del mundo con-
cuerdan en que la mayoría de las personas con-
sumen más grasas saturadas y tienen un aporte 
por debajo del recomendado en hierro (4,6).  
De igual forma, en los argentinos la ingesta de 
sodio merece especial atención ya que, a pesar de 
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los intentos para disminuir su consumo, este sigue 
siendo elevado (6,13,18,19).

Acerca de los resultados donde se encontró re-
lación significativa, el hallazgo más inesperado fue 
que, si bien el patrón vegano tuvo un consumo de 
proteínas insuficiente, parte del patrón vegetaria-
no sí llegó a cumplir con la recomendación y tam-
bién obtuvo el mayor consumo en promedio de 
hierro, lo que hace contraste con otros estudios y 
principalmente con la percepción de que las dietas 
vegetarianas son deficientes en dichos nutrientes 
(33–35). Además, una de las investigaciones más 
recientes confirma que el alto consumo de pro-
teínas de origen animal está asociado a un mayor 
riesgo de mortalidad y a complicaciones cardiovas-
culares (36). No obstante, se debe tener en cuenta 
que quienes adoptan un patrón dietético vegano y 
vegetariano deben vigilar más determinadamente 
la inclusión de vitamina B 12, vitamina  D, pro-
teína y calcio, así como el hierro en el caso de las 
mujeres (11,17,26). 

Por otro lado, el análisis realizado confirma que 
existen muy pocas disparidades en el consumo de 

nutrientes según el nivel de escolaridad alcanzado 
y la región del país (37). Este se ve afectado mayo-
ritariamente por el patrón alimentario y el sexo de 
la población (17,18,21,38).

Este estudio se vio fortalecido por la inclusión 
de personas de diferentes partes del país. A su 
vez, el uso del método de paso múltiple al tomar 
los R- 24 h contribuyó a una mejor adherencia del 
encuestado y calidad de los datos. Otra fortaleza 
del estudio fue que, con el fin de ajustarse a la re-
comendación nutricional de proteínas, se dividió 
al patrón omnívoro según el consumo de carne, en 
alto, medio y bajo (22,30). 

Sin embargo, nuestro estudio también tuvo 
limitaciones, ya que no se dividió el consumo de 
hierro hemínico y no hemínico. Por otra parte, la 
mayoría de la muestra estuvo conformada por per-
sonas de sexo femenino y solo se identificó a un 
participante vegano. Se sugiere la realización de 
estudios futuros con más participación de perso-
nas de sexo masculino y pertenecientes al patrón 
vegano. 

Conclusiones

Si bien la prevalencia de consumo energético 
alimentario es mayoritariamente excesiva en toda 
la población adulta, la elección de alimentos y por 
ende también la incorporación de macro y micro-
nutrientes se ve influida principalmente por el sexo 
y el patrón alimentario. Las personas de patrón 
vegano y vegetariano presentaron un consumo 

dietético más cercano al determinado por las IDR. 
No obstante, es importante que un correcto plan 
de alimentación sea suficiente, completo, armóni-
co y por sobre todo adecuado, de modo que estos 
resultados pueden no ser aplicables a casos indivi-
duales. En este sentido, la educación nutricional es 
de vital importancia.
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Abreviaturas

AGM: ácidos grasos monoinsaturados
AGP: ácidos grasos poliinsaturados
AGS: ácidos grasos saturados
ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles
ELANS: Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud
g: gramo
GAPA: Guías Alimentarias para la Población Argentina
IDR: Ingesta Dietética de Referencia
MAR24-Argentina: Método Automatizado de Recordatorio de 24 horas en Argentina
ml: mililitro
R24 h: Recordatorio de 24 horas
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