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Resumen

A pesar de las políticas sociales implementadas en Argentina, persisten desafíos
importantes en el acceso a los alimentos, lo que afecta la nutrición y el desarrollo de los
niños. El objetivo de este estudio fue conocer el estado nutricional y la percepción de
seguridad alimentaria de la población infantil que asisten a comedores comunitarios
en la zona norte de San Salvador de Jujuy durante los años 2022 y 2023. Se llevó a
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cabo un estudio cuantitativo, observacional, correlacional y de corte transversal. La
muestra quedo conformada por 81 niños asistentes a comedores comunitarios. Las
variables analizadas fueron edad, sexo, estado nutricional (IMC/Edad, perímetro
braquial, de cintura, porcentaje de masa grasa) a través de antropometría. El nivel
de seguridad alimentaria se midió con la Escala Latinoamericana de Seguridad
Alimentaria.

Se observó la coexistencia de malnutrición por déficit y exceso en la población
infantil, con una tendencia al sobrepeso y a la obesidad. Esta situación convive con
más de un 90 % de Inseguridad Alimentaria por lo cual resulta imperante atender
el estado nutricional y la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables de
manera integral a través de políticas que aborden la complejidad de esta situación.

Palabras claves: seguridad alimentaria, nutrición infantil, vulnerabilidad, comedo-
res comunitarios.

Abstract

Despite the social policies implemented in Argentina, significant challenges persist
in access to food, affecting children’s nutrition and development. The objective
of this study was to assess the nutritional status and food security perception of
children attending community kitchens in the northern area of San Salvador de Jujuy
during the years 2022 and 2023. A quantitative, observational, correlational, and
cross-sectional study was conducted. The sample consisted of 81 children attending
community kitchens. The variables analyzed included age, sex, and nutritional
status (BMI-for-age, mid-upper arm circumference, waist circumference, body fat
percentage) through anthropometric measurements. Food security level was measured
using the Latin American and Caribbean Food Security Scale (ELCSA).

The study revealed the coexistence of undernutrition and overnutrition in the child
population, with a trend toward overweight and obesity. This situation coexists
with over 90 % food insecurity, making it imperative to comprehensively address the
nutritional status and food security of vulnerable populations through policies that
tackle the complexity of this issue.

Keywords: food security, child nutrition, vulnerability, community kitchens.

Introducción

El estado nutricional (EN) es el resultado del balance entre la ingesta de calorías y
nutrientes y las necesidades nutricionales de una persona que puede verse reflejado
físicamente (López & Suárez, 2023). Si no existe un adecuado balance se producen
enfermedades como la desnutrición (resultado de una alimentación deficiente para
satisfacer las necesidades nutricionales recomendadas), el sobrepeso y la obesidad
(aumento excesivo de la grasa corporal producido por un consumo de energía mayor
al recomendado) (Furnes & Láquis, 2016; López & Suárez, 2023). En Argentina,
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la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada en 2019 reveló que,
en niños, niñas y adolescentes (NNyA) de 5 a 17 años, el sobrepeso y la obesidad
fueron las formas más frecuentes de malnutrición con prevalencias del 20,7 % y
20,4 % respectivamente. Aunque la desnutrición por déficit es baja en términos
poblacionales, la baja talla es más frecuente en NNyA de familias en situación de
vulnerabilidad social (CESNI, 2019).

Por otro lado, según la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996), la Seguridad
alimentaria (SA) existe “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar
una vida activa y sana”. La SA se sustenta en el equilibrio de cuatro componentes,
disponibilidad, accesibilidad, utilización biológica y estabilidad (Gorban, 2009). Los
individuos padecen inseguridad alimentaria (IA) cuando uno de estos componentes
se encuentra afectado, siendo particularmente las más frecuentes la falta de
disponibilidad de alimentos o la falta de recursos para acceder a ellos (FAO, 2014).
En estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina revela que la IA en NNyA
alcanza el 30,1 % de los hogares y que un 14 % de esos hogares experimentaron
inseguridad alimentaria severa (Tuñón & Lamarmora, 2019).

La crisis económica actual que atraviesa el país ha agudizado esta situación,
especialmente en términos de acceso a los alimentos, reflejada en el aumento de los
precios. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de
precios al consumidor reportó una variación Interanual del 114,2 % entre 2022 y
2023 (INDEC, 2023).

En este contexto, los comedores comunitarios cumplen un papel crucial al
proporcionar alimentos a individuos y familias que se encuentran en una situación
de vulnerabilidad económica. Estos espacios se han convertido en un recurso
indispensable para asegurar el acceso a comidas nutritivas, especialmente para
NNyA (Sordina, 2020).

El objetivo de este trabajo fue conocer el estado nutricional y la percepción de
seguridad alimentaria de la población infantil que asisten a comedores comunitarios
de la zona norte de la ciudad de San Salvador de Jujuy durante los años 2022 y
2023.

Metodología

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa de tipo observacional, descriptiva
y de corte transversal. Estos son los resultados parciales del proyecto “Seguridad
Alimentaria y Malnutrición en población vulnerable residente en San Salvador de
Jujuy”. El relevamiento de los datos se extendió desde diciembre de 2022 a septiembre
de 2023.
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Las mediciones antropométricas fueron relevadas con material homologado y
siguiendo el protocolo ISAK (Esparza-Ross et al, 2019). El peso fue tomado con
una balanza digital TANITA B-602 en tanto que la talla se midió un estadiómetro
portátil SECA M213. Los perímetros (branquial y cintura) fueron tomados con una
cinta métrica metálica flexible e inextensible. Los pliegues adiposos subcutáneos
(tricipital y subescapular) se midieron con un plicómetro calibrado CALIBRES
ARGENTINOS. Para la evaluación del estado nutricional se utilizaron diferentes
indicadores. El primero fue el Índice de Masa Corporal para la edad (IMC/E),
calculado como el producto del peso (kg)/talla (m2) el cual fue contrastado con
el estándar de la OMS (de Onis, 2007) para cada sexo. Se utilizaron los puntos de
corte propuestos por de Onis et al., (2007): delgadez (< −2𝑃𝑍), riesgo de bajo peso
(−2𝑎 − 1, 5𝑃𝑍), peso normal (−1, 5𝑦 + 1𝑃𝑍), riesgo de sobrepeso (> +1𝑦 < +2𝑃𝑍),
sobrepeso (> +2𝑃𝑍) y obesidad (> +3𝑃𝑍). El perímetro braquial se evaluó con los
percentiles de referencia de Oyhenart et al., (2019) y posteriormente categorizado
utilizando los puntos de corte propuesto por la Sociedad Argentina de Pediatría
(Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo., 2013) considerando normales aquellos
que se encontraban entre los percentiles 10 y 90. Los pliegues adiposos subcutáneos
fueron evaluados con la referencia de Marrodán Serrano et al., (2015), en tanto que
para determinar el porcentaje de grasa se utilizaron los puntos de corte percentilares
de Frisancho (1990): Magro depleción de masa grasa (0− ≤ 5), Masa grasa abajo del
promedio – riesgo (> 5− ≤ 15), Masa grasa promedio (> 15− ≤ 75), Masa grasa
arriba del promedio – riesgo (> 75− ≤ 85) y Exceso de masa grasa – Obesidad
(> 85). El riesgo cardio metabólico fue evaluado mediante la circunferencia de cintura
con las referencias de Marrodán Serrano et al., (2021) y los puntos de corte de Liem
et al., (2009) quienes reconocen la existencia de riesgo cuando la circunferencia de
cintura es mayor al percentil 90.

Para conocer la percepción de seguridad alimentaria en los hogares, se empleó la
Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) (Comité
Científico de la ELCSA, 2012). La ELCSA evalúa la presencia de IA en los últimos
tres meses. En el caso de los hogares con menores de edad la encuesta presenta 15
preguntas las cuales relevan la situación alimentaria de menores y mayores de edad.
Las preguntas son cerradas y las respuestas afirmativas suman un punto en tanto
que las negativas se computan como cero puntos. Para los hogares integrados por
personas adultas y menores de 18 años la FAO propone los siguientes puntos de
corte: Seguridad Alimentaria (0), Inseguridad Alimentaria Leve (1 a 5), Inseguridad
Alimentaria Moderada (6 a 10), Inseguridad Alimentaria Grave (11 a 15).

Los datos se agruparon según sexo biológico. Se determinaron estadísticos
descriptivos: media (x) y desviación estándar (DE) para variables cuantitativas, y
frecuencias relativas ( %) para las variables cualitativas. Se calcularon diferencias de
proporciones con Chi2 con un nivel de significación del 95 %. La base de datos fue
confeccionada y analizada en el Software SPSS V.25 en tanto que los mapas fueron
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realizados con el software QGIS versión ESSEN.

El presente trabajo cuenta con la aprobación del Comité de Bioética del Ministerio
de Salud de la Provincia de Jujuy. Los individuos participaron en todas las etapas
del estudio de manera voluntaria, informados las características de la investigación
a través de una cartilla informativa. Posteriormente, si aceptaban participar del
estudio, los adultos firmaban los consentimientos informados para ellos para los
menores a su cargo. Tanto los niños como los adultos brindaron su consentimiento
para la evaluación antropométrica.

Resultados

Se relevaron tres comedores ubicados en el departamento Dr. Manuel Belgrano de
la provincia de Jujuy. Estos se asientan en el margen derecho e izquierdo del Río
Chijra, particularmente en los barrios de Chijra, Campo Verde y Suipacha, situados
en la zona norte de la cuidad de San Salvador de Jujuy (Fig.1). Del total de la
población asistente a los comedores se pudo identificar 106 familias de las cuales se
obtuvo las unidades de análisis que conforman la muestra del presente estudio.

Figura 1 - Mapa de ubicación geográfica y detalle de zonas de intervención

Las medidas antropométricas de la Tabla 1 proceden de 81 niños con una proporción
sexual semejante entre varones (51,8 %) y mujeres (48,1 %). Se observó que la talla,
peso, los perímetros y pliegues presentan un incremento alométrico en ambos sexos
hasta los 10 años en el caso de las mujeres y 8 en los varones. A partir de estas
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edades las dimensiones presentan un patrón errático.

Tabla 1 - Medidas antropométricas de los niños, S. S. de Jujuy, Años 2022 y 2023

En la Tabla 2 se presentan los distintos indicadores utilizados para evaluar el
estado nutricional por sexos. El IMC revela que la mayor proporción de las mujeres
presentaron un estado nutricional normal, seguido por todas las categorías de exceso
de peso las cuales a medida que aumenta el IMC disminuyen su proporción. En el
caso de los varones la mayor proporción padece riesgo de sobrepeso, seguido por
el estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad. Los varones presentan mayor
proporción de casos en todas las categorías de exceso de peso quintuplicando los casos
de obesidad con respecto a las mujeres. Sin embargo, no se encontraron diferencias
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significativas entre ambos sexos.

En general, el perímetro braquial presenta un comportamiento similar al IMC
detectando mayor proporción de mujeres con EN normal y con proporciones similares
de sobrepeso y obesidad. Este indicador detecta casos relacionados con la malnutrición
por déficit en ambos sexos a diferencia del IMC, que solo detectó un caso en un
individuo de sexo masculino. El análisis de la masa grasa evidenció un porcentaje de
grasa adecuado en ambos sexos. En varones coexistieron proporciones aumentadas
de individuos con depleción grasa y exceso de grasa.

Al analizar la circunferencia de cintura de los individuos con un PZ >1 se observó
que más del 70 % posee un riesgo cardiovascular elevado en ambos sexos.
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Tabla 2 Estado nutricional de los niños, S. S. de Jujuy, años 2022 y 2023

En la Tabla 3, se analizan los niveles de seguridad alimentaria según el sexo. Más
del 94 % de las familias percibieron tener algún grado de inseguridad alimentaria.
Las mujeres presentaron idénticas proporciones de IAL y de IAM, seguidas por
IAG y SA. Por otra parte, los varones no presentaron ningún caso de SA, siendo la
más frecuente la IAL, seguida por la IAM y la IAG. No se encontraron diferencias
significativas entre sexos.

Tabla 3 Niveles de seguridad Alimentaria según sexo de los niños, años 2022 y 2023
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Discusión

En la provincia de Jujuy existen numerosos antecedentes de estudios del estado
nutricional de niños en edad escolar (Bejarano et al., 1999; Bejarano et al., 2009;
Bustamante et al., 2019; Martinez et al., 2017; Meyer et al., 2013). Sin embargo
este es el primero que los analiza como un indicador de utilización biológica desde el
marco teórico de la seguridad alimentaria.

La ubicación espacial de los comedores no es azarosa y coincide con lo reportado
por diferentes autoras (Albornoz, 2018; Bergesio et al., 2007; Malizia, 2018), quienes
señalaron que estos asentamientos informales, de reciente creación (década de los 90s),
se ubican en la periferia del casco céntrico de la ciudad. A su vez, su ubicación a los
márgenes de los ríos incrementa el riesgo ambiental lo cual conduce indirectamente
a consolidar una situación de marginalidad social y espacial.

La composición predominantemente masculina de la muestra presentó similitudes
con lo reportado por Couceiro realizado en la provincia de Salta. Ella atribuyó esta
proporción a concepciones culturales y roles de género que se tienen sobre los varones,
como futuros proveedores del hogar, razón por la cual se prioriza su alimentación
(Couceiro, 2007).

Los estudios que analizan la variación de las dimensiones antropométricas en la
población jujeña son escasos y se centran en su mayoría en evaluar el estado
nutricional a través de diversos indicadores y particularmente en las edades alcanzadas
por el programa de Salud Escolar del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy
(6, 11-12 años) (Andrade et al., 2023; Bejarano et al., 1999; Bustamante et al., 2019,
2024; Martinez et al., 2017; Meyer et al., 2013; Vilca et al., 2022). En comparación
con la población relevada por Aparicio et al., (2012) quienes analizaron el peso y talla
de escolares jujeños que recibían asistencia alimentaria en instituciones educativas,
pudimos observar que los niños de 6 años del presente trabajo tienen pesos y tallas
superiores en ambos sexos. La talla de las mujeres es semejante a los 11 y 12
años observándose aumento en el peso (+3Kg). El caso de los varones es similar
presentándose las mayores diferencias a los 12 años (+6kg; +3cm).

De acuerdo con un informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 1995)
las mediciones antropométricas además de permitir conocer estado físico de los
individuos pueden informar acerca de la ingesta inadecuada o excesiva de nutrientes
que podrían coexistir en el interior de una familia. En este sentido, el patrón
de crecimiento errático encontrado en la población estudiada respondería a una
alimentación limitada en calidad o cantidad que impactaría directamente en el
crecimiento físico.

El estudio del estado nutricional de acuerdo con el IMC/edad en escolares jujeños
evidencia un aumento constante de las prevalencias de malnutrición por exceso.
Bustamante et al., (2020), analizaron una población de estudiantes jujeños con
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cobertura de asistencia alimentaria en el año 2003. Este estudio encontró prevalencias
de exceso de peso (sobrepeso + obesidad) en torno al 16 % en ambos sexos.
Posteriormente, en un trabajo que analiza el perfil lipídico en niños cubiertos por el
programa de sanidad escolar entre los años 2007 y 2008 reportó una prevalencia de
exceso de peso provincial del 29 % (Bustamante et al., 2019). Meyer et al., (2013)
analizaron la misma fuente de datos, entre los años 2010 y 2011 y reportaron una
prevalencia del 41,4 % de exceso de peso. Un reciente trabajo analizó el estado
nutricional de escolares jujeños pre y pos pandemia del COVID- 19 (Bustamante
et al., 2024) reportó un incremento en la proporción del sobrepeso y la obesidad
entre los años 2019 y 2021. Las prevalencias de exceso de peso en nuestro estudio
son inferiores y oscilan entre el 15 % y 26 % para mujeres y varones, respectivamente.
Esto podría deberse a las condiciones de pobreza y riesgo socioambiental que afectan
transversalmente a todos los individuos que asisten a los comedores comunitarios.

Otros indicadores para evaluar el estado nutricional como el perímetro braquial
detectaron una menor prevalencia de exceso de peso principalmente en los varones y
un incremento en los casos de desnutrición y delgadez. En tanto que el análisis de la
composición corporal estimo prevalencias similares del 33 % y 35 % de exceso de grasa
para mujeres y varones respectivamente. La distribución de la masa grasa en la zona
abdominal afecta particularmente a las mujeres ya que 80 % de las que tenían exceso
de peso también tienen un riesgo cardiovascular aumentado. La diferencia intersexual
es importante ya que este indicador señala que mujeres con sobrepeso, un estadio
previo a la obesidad, presentan una circunferencia de cintura aumentada, a diferencia
de los varones donde esta característica se presenta en un 80 % en individuos con
obesidad. (Cordero et al., 2021), en un estudio realizado en la provincia de Tucumán
reportan que uno de cada cuatro escolares presento obesidad y uno de cada tres
evidencio riesgo cardiometabólico aumentado estimado a partir del perímetro de
cintura.

El uso de uso exclusivo del IMC/edad como indicador exclusivo del exceso de peso
en escolares jujeños puede presentar ciertas limitaciones (Martinez et al., 2018).
Sin embargo, esta herramienta continúa siendo un buen indicador para un primer
cribaje. En este sentido Lomaglio et al., (2022) destaca que el IMC/edad posee buena
concordancia, especificidad y sensibilidad para identificar el exceso de adiposidad
y es una herramienta eficaz para detectar la sobrecarga ponderal en la población
infanto juvenil de Argentina. Un estudio reciente que plantea una nueva definición
para el diagnóstico de la obesidad plantea la necesidad de mitigar el riesgo de
sobrediagnóstico e infradiagnóstico de la obesidad, a través del uso de al menos otro
criterio antropométrico (p. ej., circunferencia de la cintura) o mediante la medición
directa de la grasa (DEXA o bioimpedancia) cuando esté disponible (Rubino et al.,
2025).

El perímetro braquial presento una sensibilidad mayor para detectar malnutrición
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por déficit, la cual fue prácticamente omitida por el IMC/edad. Se registraron
prevalencias de 7,4 % y el 2,5 % de desnutrición y delgadez respectivamente. Este
resultado es importante ya que en un contexto de normalidad y tendencia al exceso
de peso marcado por el IMC/edad, el perímetro braquial detecta casos en los cuales
hay una depleción del componente muscular en área del brazo, que podría quedar
oculta con el uso exclusivo del IMC/edad (World Health Organization, 1995).

Los datos aportados por la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (CESNI, 2019)
informan la existencia de un gradiente socioeconómico en los patrones alimentarios
en donde las poblaciones más vulnerables, además, son las que consumen alimentos
menos saludables y mayor proporción de alimentos ultra procesados. Respecto a esto
Aguirre, (2004) afirmó que la vulnerabilidad social influye en los hábitos alimentarios
y en la salud. Además, la autora sostiene que la obesidad se ha convertido en una
enfermedad estrechamente ligada a la pobreza, estos sectores carenciados consumen
alimentos de baja calidad nutricional debido a su bajo costo, y a su alta disponibilidad
reflejándose en una sociedad caracterizada por “ricos flacos y pobres gordos”.

Este trabajo posee la particularidad de describir inseguridad alimentaria en un
contexto de asistencial (comedores comunitarios). Si bien la respuesta se encuentra
sesgada por el contexto, nos propusimos reportar las diferentes categorías de
inseguridad alimentaria que coexisten en estos espacios. Los resultados no coinciden
con estudios realizados en la Provincia de Tucumán (Cordero & Cesani, 2020, 2023) y
a nivel Nacional (Tuñón & Sánchez, 2021). En nuestro estudio obtuvieron resultados
alarmantemente elevados en todas las categorías de IA en comparación con trabajos
realizados contemporáneamente en otras regiones del país. El sesgo de la procedencia
de los datos es elocuente, pero advierte la necesidad de incrementar los esfuerzos
para mejorar la situación alimentaria que asiste a comedores comunitarios.

Conclusión

En contextos de vulnerabilidad social el exceso de peso debe ser considerado un
factor de alerta significativo que amerita ser estudiado con numerosos indicadores
antropométricos. El diagnóstico y la atención deben ser oportunas para disminuir el
riesgo de comorbilidades asociadas a la obesidad tales como las enfermedades cardio
metabólicas.

En este sentido resulta relevante implementar estrategias preventivas y programas
de intervención eficaces, dirigidos tanto a niños como a sus familias para abordar de
forma integral esta problemática. Además, será necesario realizar un seguimiento
continuo y evaluaciones periódicas para asegurar la eficacia en las intervenciones.
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