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La revista Metavoces es una publicación digital del Departamento de Fonoaudiología de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud, de carácter científico, arbitrada, que tiene como propósito difundir 
artículos en español, referidos a temáticas relacionadas con la Fonoaudiología, y disciplinas afines a 
la Comunica ción Humana provenientes de otras Ciencias de la Salud, Educación, Psicología, entre 
otras disciplinas. 
La revista incluye artículos originales e inéditos, que pueden corresponder a trabajos empíricos, 

revisio nes teóricas, estudios de casos, comentarios a autores, opiniones breves de expertos e Inves-
tigaciones y/o recopilaciones bibliográficas. También acepta comunicaciones cortas, informes de 
tesinas, trabajos finales y tesis de posgrado, experiencias en extensión universitaria, sin otra restric-
ción que la evaluación positiva de los referatos anónimos externos. 
Metavoces está organizada en las siguientes secciones: 1) Trabajos originales 2) Informes de tesi-

nas, trabajos finales, tesis 3) Comunicaciones cortas y actualizaciones 4) Experiencias en extensión 
univer sitaria.
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Editorial

Metavoces se complace en presentar su quinta edición digital, renovamos así, los esfuerzos 
de años anteriores para brindar una nueva publicación; siempre con la firme convicción que los 
artículos que se comparten son un modo de contribuir a la visibilidad y accesibilidad de diver-
sas producciones científicas y académicas de distintas disciplinas afines, puestas al servicio de 
la comunicación humana.
Nos resulta grato comentarles que se trabaja en la mejora del proceso editorial. Así, diversas 

modificaciones relacionadas con su digitalización, portales e ingreso,  a la vez que permiten un 
acceso directo a cada artículo, son un beneficio para los /as lectores/as, y no acercan a cumplir 
con los criterios que se requieren para su indexación,

; 
siendo éste último nuestro próximo ob-

jetivo.
Asimismo, al renovar nuestro Comité Científico, se incorporaron a la nómina prestigiosos 

evaluadores, nuevos referatos con importante trayectoria y reconocimiento tanto a nivel nacio-
nal como internacional, y dada la versatilidad de perfiles, se abre la posibilidad de ampliar los 
alcances temáticos de la revista; siendo éste un beneficio para quienes, en carácter de autores/
as, nos elijen para publicar.
Particularmente este número cuenta con tres artículos de interés científico, los dos primeros 

tienen incumbencia audiológica, uno de ellos, se trata del relato de experiencias y actividades 
llevadas a cabo  por colegas de la provincia de Córdoba en el marco de la tercera campaña de 
salud auditiva, denominada “Pará la oreja y escuchá”; organizada por el Colegio de Fonoau-
diólogos de dicha provincia, con la colaboración del Centro de Investigación y Transferencia 
en Acústica (CINTRA, Unidad Ejecutora CONICET - UTN FRC) y el auspicio la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí las autoras describen los princi-
pales hallazgos encontrados en las evaluaciones auditivas llevadas a cabo.
El segundo, de una investigación titulada Resultados de la Audiometría de Alta Frecuencia 

y características del acúfeno en pacientes adultos con audición normal que asisten a consul-
torios privados de la ciudad de Rosario durante los años 2021 y 2022. Aporta información 
relevante respecto a los perfiles audiométricos de alta frecuencia de los sujetos evaluados, como 
así también sobre las características de los acúfenos presentes en dicha muestra, siendo éste un 
aporte valioso para caracterizar la entidad clínica estudiada.
Y finalmente, el tercero, tiene como eje central la nutrición en el adulto mayor; el cual co-

rresponde a una investigación que se realiza en el marco de un trabajo final de grado de la 
Licenciatura en Nutrición y  se titula Consumo de alimentos, fuente de zinc y su acceso físico 
y económico, en adultos mayores pertenecientes al Programa de Adultos Mayores de la Se-
cretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Humanas y Psicología (UNSL), de la ciudad 
de San Luis, durante el año 2022. El propósito de las autoras, fue el de evaluar el consumo de 
alimentos, fuente de zinc y su respectivo acceso físico y económico en los adultos mayores que 
conformaron la muestra mencionada.
Esperamos que nuestros lectores puedan disfrutar de este número y renovamos la invitación 

de publicar en Metavoces.
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Resumen
Introducción: El adulto mayor suele ser un 
grupo etario nutricionalmente afectado, el 
cual debido a los cambios propios del en-
vejecimiento y a una ingesta inadecuada, se 
convierte en un grupo de riesgo para la de-
ficiencia de nutrientes como el zinc. Es por 
ello que el presente estudio de investigación 
evalúa el consumo de alimentos fuente de 
zinc y el acceso económico y físico a los mis-
mos, en individuos de 60 a 90 años de edad, 
de la ciudad de San Luis, Argentina.
Objetivo: Evaluar el consumo de alimentos 
fuente de zinc y su respectivo acceso físico 
y económico en adultos que participan en el 
Programa de Adultos Mayores de la Secreta-
ría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Psicología, Universidad Nacio-
nal de San Luis (UNSL), ciudad de San Luis, 
Argentina, durante el año 2022.
Metodología: El tipo de estudio fue descrip-
tivo, prospectivo, transversal y cuantitativo, 
el muestreo fue aleatorio simple en adultos 
mayores que pertenecían al Programa de 
Adultos Mayores de la Secretaría de Exten-
sión de la Facultad de Psicología y Ciencias 
Humanas de la UNSL, en la ciudad de San 
Luis, Argentina, durante el año 2022. Para 

el mismo se utilizó un cuestionario Ad-Hoc 
anónimo y una frecuencia alimentaria, el cual 
fue validado y sometido a prueba piloto para 
obtener la confiabilidad.
Resultados: El 78% de los encuestados per-
tenecen al sexo femenino y el 89% al rango 
etario de 60 a 74 años. El 64% de los encues-
tados posee un consumo inadecuado de zinc, 
siendo mayor en los hombres que en las mu-
jeres. El 92,5% de los adultos mayores (AM) 
poseen acceso físico a los alimentos fuente 
de zinc y el 85,2% puede acceder económi-
camente a al menos 1 (un) alimento fuente 
de zinc. 
Conclusiones: A partir de los resultados 
mencionados anteriormente, podemos con-
cluir que el consumo de alimentos fuente de 
zinc es deficiente, lo cual no se relaciona al 
acceso, ya que casi la totalidad de la pobla-
ción dispone de acceso físico y económico, 
por lo que puede deberse a una cuestión de 
hábitos y costumbres de los AM. 

Palabras claves: Adulto Mayor, Deficien-
cia en/de Zinc, Acceso Físico y Económico, 
Consumo. 
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Abstract
Introduction: The older adult is usually a 
nutritionally affected age group, which due 
to the changes inherent to ageing and inade-
quate intake, becomes a risk group for the 
deficiency of nutrients such as zinc. There-
fore, the present research study deals with 
the consumption of zinc-rich foods and the 
economic and physical access to them, in in-
dividuals aged 60 to 90 living in the city of 
San Luis, Argentina.
Objective: To evaluate the consumption of 
zinc source foods and their respective phy-
sical and economic access in adults partici-
pating in the Older Adults Program of the 
Secretarías de Extensión of the Facultades de 
Ciencias Humanas and de Psicología, Uni-
versidad Nacional de San Luis, (UNSL), Ar-
gentina, 2022.
Methodology: The methodological design 
was descriptive, prospective, cross-sectional 
and quantitative, the sampling was simple 
random in older adults who belonged to the 
Older Adults Program of the Secretarías de 
Extensión of the Facultades de Ciencias Hu-

manas and de Psicología, UNSL, Argentina, 
2022. An anonymous Ad-Hoc questionnaire 
and food frequency were used which were 
validated and pilot-tested for reliability.
Results: 78% of the respondents were fema-
le and 89% were between 60 and 74 years 
old. 64% of the interviewees had a high level 
of physical activity. 6 4% of the respondents 
had inadequate zinc intake, being higher in 
men than in women. 92.5% of older adults 
had physical access to zinc-rich foods and 
85.2% could economically access at least to 
1 (one) zinc-source food. 
Conclusions: From the above results, we can 
conclude that the consumption of zinc source 
foods is deficient, which would not be rela-
ted to issues of access, since almost the entire 
population has physical and economic access 
but it would rather be a question of habits and 
customs of older adults.

Keywords: Older Adults, Zinc deficiency, 
Physical and Economic Access, Consump-
tion.

Introducción 

La nutrición se ha definido, entre otras cosas, 
como la utilización óptima de los alimentos, la 
cual se lleva a cabo en las células, de manera 
continua y mediante la interacción de diversos 
factores. En consecuencia, la nutrición es un 
pilar fundamental de los procesos fisiológicos 
humanos y una nutrición inadecuada puede 
influir negativamente en el funcionamiento 
normal de dichos procesos. Sabemos que los 
macronutrientes y los micronutrientes deben 
encontrarse en cantidades adecuadas para el 
equilibrio metabólico y que los micronutrien-
tes son necesarios en estructuras enzimáti-
cas, coenzimáticas y hormonales, entre otras. 
Dentro de los micronutrientes esenciales para 
mantener los procesos del organismo en con-
diciones óptimas, se encuentra el Zinc (Zn) 
(Romero y Gómez, 2020).
En la década de 1960, la médica y científi-

ca Ananda S. Prasad descubrió, por primera 
vez, la importancia del Zn en la nutrición hu-
mana, al observar que aquellos pacientes que 
presentaban malnutrición se caracterizaban, 
entre otras cosas, por retraso del crecimiento 
e hipogonadismo, signos que, en ese momen-

to, se consideraron propios de la deficiencia 
de Zn. Desde entonces, se han realizado múl-
tiples estudios sobre este micronutriente, a 
partir de los cuales, se determinó que el Zn 
forma parte de distintas funciones bioquími-
cas importantes y necesarias para mantener 
la salud a lo largo de toda la vida (National 
Institute of Health [NIH], 2021).
El Zn es uno de los elementos esenciales más 

abundantes en el cuerpo humano, y al ser un 
ion intracelular se encuentra en su mayoría en 
el citosol. Desempeña múltiples funciones en 
la replicación del material genético, incluyen-
do la transcripción del Ácido esoxirribonuclei-
co (ADN), la traducción del ácido ribonuclei-
co (ARN), la proliferación y diferenciación 
celular, como así también, es un factor impor-
tante en la prevención de la formación de ra-
dicales libres, la protección de las estructuras 
biológicas contra daños y la corrección de las 
funciones inmunitarias (Castillo et al., 2018). 
A pesar de ser uno de los micronutrientes más 
abundantes del organismo, no se puede sinte-
tizar de forma endógena, por lo que requiere 
una ingesta regular para poder mantener sus 
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valores dentro del rango de normalidad y evi-
tar posibles deficiencias, ya que, ante altera-
ciones o cambios en la ingesta dietética, no 
existen reservas de Zn que puedan ser utiliza-
das (Maxfield et al., 2021).
En América Latina más del 50% de la po-

blación se encuentra en riesgo de sufrir defi-
ciencias de Zn, siendo un problema que afec-
ta, en mayor medida, las zonas rurales que las 
zonas urbanas, tanto en países desarrollados 
como en desarrollo (Cediel et al., 2015). Al 
hablar de deficiencia de Zn, existe un grupo 
particularmente sensible a esta situación, los 
adultos mayores (AM). Dicha deficiencia, se 
relaciona con las personas mayores y el en-
vejecimiento, debido a que, según Meertens 
et al. (1997) “El envejecimiento es un proce-
so caracterizado por una disminución en el 
funcionamiento de órganos y sistemas, que 
a causa de cambios anatómicos y funciona-
les pueden comprometer progresivamente el 
estado nutricional” (p. 311). Estos cambios, 
conllevan a diferentes alteraciones en el sis-
tema digestivo, las cuales traen como conse-
cuencia la disminución de la absorción de mi-
cronutrientes (Couzy et al., 1993). Sumado a 
esto, esta etapa de la vida se caracteriza por 
una baja ingesta dietética, acompañado del 
consumo de factores alimenticios que inhi-
ben la absorción de Zn, problemas psicológi-
cos, actividad física reducida, enfermedades 
agudas o crónicas y el consumo de medica-
mentos o fármacos, lo que aumenta el riesgo 
de sufrir tal déficit (Ramos et al., 2007).
En lo que respecta al acceso físico y econó-

mico, sabemos que los alimentos fuente de 
Zn no son de fácil acceso, debido a su eleva-
do y creciente costo y al hecho de que, mu-
chas veces, hay escasa disponibilidad de los 
mismos en los mercados, supermercados y 
demás locales físicos. A raíz de esto, y suma-
do al grave problema que tiene la Argentina 
en relación a la pobreza y a la desigualdad en 
la distribución del ingreso, es que se dificulta 
el consumo de estos alimentos. 
Partiendo de esta situación, nos surge la ne-

cesidad, como promotores de la salud y a fin 
de realizar algún tipo de prevención secunda-
ria, de indagar y conocer sobre los aspectos 
económicos y físicos relacionados al consu-
mo de alimentos fuente de Zn y de esta ma-
nera, poder determinar si los mismos reper-
cuten en la adquisición y posterior consumo 
de aquellos alimentos fuente. 

Por todo lo mencionado, es muy importan-
te evitar la deficiencia de Zn, y más aún en 
una población tan vulnerable como lo son los 
AM en su proceso natural de envejecimiento, 
debido a que dicha deficiencia podría causar 
algunas de las alteraciones que se producen 
en esta etapa, como por ejemplo, la dismi-
nución de la inmunocompetencia, la pérdida 
del gusto, como así también, el retraso en la 
cicatrización de las heridas y ciertas limita-
ciones en cuanto a la función neurológica y 
psicológica (Restrepo, 2016).

Objetivo general

Evaluar el consumo de alimentos fuente de 
zinc y su respectivo acceso físico y económi-
co, en adultos que participan en el Programa 
de Adultos Mayores de la Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Psicología (UNSL), de la ciudad de San Luis, 
durante el año 2022.

Objetivos específicos

1. Estimar el consumo de alimentos fuente 
de zinc en los adultos mayores partici-
pantes del Programa de Adultos Mayores 
de la UNSL.

2. Analizar el acceso económico y físico a 
los alimentos fuente de zinc de los adul-
tos mayores en estudio.

Material y métodos

El presente trabajo de investigación es de 
tipo: observacional, cuantitativo, descriptivo, 
prospectivo y transversal.

Universo y muestra

• Universo: adultos mayores de 60 a 90 
años, de ambos sexos, de la provincia de 
San Luis.

• Población: adultos mayores de 60 a 90 
años (N=250), de ambos sexos, que per-
tenecen al Programa de Adultos Mayores 
de la Secretaría de Extensión de la Facul-
tad de Ciencias Humanas y Psicología de 
la Universidad Nacional de San Luis.

• Muestra: adultos mayores de 60 a 90 años, 
de ambos sexos, que acepten participar de 
este estudio a través de un Consentimien-
to Informado, que pertenecen al Progra-
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ma de Adultos Mayores de la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Psicología de la Universidad 
Nacional de San Luis. Se utilizó un mé-
todo aleatorio simple para la selección de 
un N=100 de AM.

Criterios de inclusión: 

• Adultos mayores de 60 a 90 años, de 
ambos sexos, que acepten participar de 
este estudio, y que pertenezcan al Progra-
ma de Adultos Mayores de la Secretaría 
de Extensión de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Psicología de la Universidad 
Nacional de San Luis. Los encuestados 
deberán tener 60 años cumplidos y hasta 
90 años, 11 meses y 29 días; corrobora-
dos con D.N.I.

Criterios de exclusión: 

• Adultos mayores que se nieguen a partici-
par del estudio.

• Adultos mayores con patologías o enfer-
medades motoras que les impida llevar a 
cabo el cuestionario.

Operacionalización de variables

Variable Tipo de 
variable

Definición 
teórica

Dimensiones Indicadores

Consumo de 
alimentos 

fuente de zinc

Cualitativa, 
nominal

Estimación de 
la cantidad de 
zinc absorbido 
en la dieta por 
día (mg de zinc 
absorbible de la 
dieta por día).

 

Porcentaje de adecuación a las 
recomendaciones del micronutriente.

Mujeres

- Adecuado: 
8mg/día

- Inadecuado por 
déficit: < 8mg/

día

Hombres

- Adecuado: 
11mg/día

- Inadecuado por 
déficit: <11mg/

día

Acceso a los 
alimentos 

fuente de Zinc

Cualitativa, 
nominal

Hace referencia 
a la capacidad 
que tienen las 
personas para 
poder adquirir 

alimentos 
variados y en 

cantidades 
suficientes que 
les permitan 
desarrollar 

plenamente su 
vida. La forma 
de acceder a 
los alimentos 

es tanto 
física como 
económica.

-Acceso físico:

Medios de transporte utilizados para 
acceder a locales físicos de venta de 

alimentos fuente de zinc.

Forma de obtención de los alimentos 
fuente de zinc. Disponibilidad de 

lugares físicos.

Variedad de precios, marcas y 
disponibilidad de alimentos fuente 

de zinc.

-Acceso económico:

Percepción de algún ingreso 
económico.

Origen de dichos ingresos 
económicos.

Sumatoria de los ingresos 
económicos mayor o menor a 

$45.540

Percepción del encuestado acerca 
del acceso económico a alimentos 

fuentes de zinc.

-Accede

 

-No accede:
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Sexo Cualitativa, 
nominal

Conjunto de 
características 
de una especie 
que los divide 

en masculinos y 
femeninos.

Mujer

Hombre

- Femenino

- Masculino

Edad Cuantitativa, 
continua

Años que ha 
vivido una 
persona.

Edad avanzada

Anciano

60 a 74 años

75 a 90 años

Técnicas de recolección 
de datos primaria 

La información fue recolectada a través 
de una fuente de datos primarios, ya que se 
elaboró una encuesta ad hoc, la cual permi-
tió adquirir información específica en base 
a los objetivos, a fin de describir y explorar 
un conjunto de características, entre ellas el 
Consumo de Alimentos Fuente de Zinc y el 
Acceso económico y Físico a los mismos, 
con un interés no enfocado a la persona que 
responde el cuestionario, sino a la población 
a la que esta pertenece.
La misma estuvo dirigida y realizada a los 

Adultos Mayores pertenecientes al Programa 
de Adultos Mayores de la Secretaría de Ex-
tensión de la Facultad de Ciencias Humanas 
y Psicología de la Universidad Nacional de 
San Luis.

Instrumentos de recolección de datos

- Para obtener aquellos datos que sean de 
interés para el estudio se escogió como ins-
trumento una encuesta virtual y/o presencial. 
Bajo la modalidad virtual se realizó a través 
de un formulario de Google Forms con pre-
guntas cerradas, el cual incluyó datos perso-
nales y alimentarios. Sin embargo, no obs-
tante, aquellas personas que no tenían acceso 
físico al formulario debido a que no dispo-
nían de computadora o celular o por descono-
cimiento del uso de los mismos, se les reali-
zaron la encuesta de manera presencial. Cabe 
destacar que durante la búsqueda bibliográ-
fica no fue posible tener acceso a encuestas 
validadas acordes a la investigación, es por 
ello que resultó necesario construir una he-
rramienta de datos de elaboración propia, la 
cual fue validada mediante una prueba piloto.

La misma estuvo compuesta por:

• Cuestionario de Frecuencia de Consumo 
de Alimentos (CFCA): el mismo consis-
tió en una frecuencia de consumo cua-
li-cuantitativa orientada a alimentos fuen-
te de zinc. 

• Para la medición del acceso económico se 
realizó una encuesta donde se indagó si el 
encuestado percibe algún tipo de ingreso 
económico y el origen del mismo. Y en 
caso de poseer algún ingreso económico, 
se preguntó si la suma de dichos ingresos 
es superior o inferior al Salario Mínimo, 
Vital y Móvil (SMVYM).

• En cuanto al análisis del acceso físico, se 
incluyeron preguntas referidas a la for-
ma de obtener los alimentos, a la dispo-
nibilidad de supermercados, almacenes 
y demás locales físicos, los medios de 
transporte que utilizan para realizar las 
compras y si encuentran variedad de pre-
cios, marcas y disponibilidad de alimen-
tos a la hora de comprar. 

- Tabla de elaboración propia de aporte de 
zinc por alimento mencionado en la FCA 
(cada 100gr y por porción) para el cálculo 
posterior de adecuación a las recomenda-
ciones de zinc.

- Consentimiento Informado. 

Resultados

A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos del estudio “Consumo de alimen-
tos fuente de zinc y su acceso físico y eco-
nómico, en adultos mayores pertenecientes al 
Programa de Adultos Mayores de la Secreta-
ría de Extensión de la Facultad de Ciencias 
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Humanas y Psicología (UNSL), de la ciudad 
de San Luis, durante el año 2022”.
La recolección de la información se obtuvo 

mediante un cuestionario elaborado Ad-Hoc, 
el mismo fue anónimo y se llevó a cabo de 
manera virtual a través de Google Forms. 
La muestra final se conformó con un N=100 

mediante un método aleatorio simple en 
adultos de 60 a 90 años que cumplían con los 
requisitos de inclusión y asistieron al Progra-
ma de Adultos Mayores de la Secretaría de 
Extensión de la Facultad de Ciencias Huma-
nas y Psicología de la UNSL.
Inicialmente se exponen las características 

de sexo y edad de la población evaluada y 
posteriormente se describen las variables es-
tudiadas para dar respuesta a los objetivos 
planteados.

Características de la población

La figura N°1 representa la distribución de 
la población según el sexo, el mismo refleja 
que la muestra se conformó mayoritariamen-
te por mujeres (78%), y un pequeño porcen-
taje por hombres (22%).

Figura 1

Teniendo en cuenta el número de participan-
tes, se dividieron las edades de los mismos en 
dos rangos, a fines meramente estadísticos, 
para poder reflejarlos gráficamente con más 
claridad, concluyendo que la gran mayoría 
(89%) de los AM encuestados tenían entre 60 
a 74 años (edad avanzada) y el 11% restante 
entre 75 a 90 años (ancianos).

Figura 2

Variables Analizadas

A continuación, se presentan los resultados 
de la variable Consumo de Alimentos Fuente 
de Zinc, los cuales darán respuesta al objetivo 
“Estimar el consumo de alimentos fuente de 
zinc en los adultos mayores que participan del 
Programa de Adultos Mayores de la UNSL”.

La figura N°3 representa como fue la fre-
cuencia de consumo de la carne de vaca. Lo 
principal que se observó fue una fuerte ten-
dencia al consumo de la misma, es decir que 
casi el total de los AM (97%) consumen, por 
lo menos una vez a la semana, carne de vaca y 
solo un 3% no la consume en absoluto. Ade-
más, otro dato de importancia es que del total 
de la población que afirmó consumir, el 62% 
lo hace entre uno y cuatro días a la semana, lo 
que nos indica que los adultos mayores de 60 
años tienen muy instalado el hábito de comer 
carne de vaca. 

Figura 3

En relación al consumo de carne de pollo, 
el 98% de los AM encuestados refirieron 
consumir pollo, y el 67% lo hace entre una 
y cuatro veces a la semana, es decir, que al 
igual que con la carne de vaca, el consumo de 
pollo está presente diariamente en los adultos 
mayores de 60 años.
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Figura 4

En lo que respecta a la carne de cerdo, po-
demos observar que el consumo fue muy di-
ferente en comparación con la carne de vaca 
y de pollo, partiendo del hecho de que un 
23% de la población refirió no consumirla, y 
aquellos que sí consumen lo hacen en menor 
medida, es decir, la frecuencia de consumo 
de aquellos adultos mayores que refirieron 
consumir carne de cerdo es baja, siendo un 
43% los que la consumen solo un día a la se-
mana. No se observó un consumo significati-
vo en relación con el resto de los días.  

Figura 5

Con el pescado ocurre algo similar que, con 
el cerdo, hay un 19% que no consume pesca-
do y un 43% lo hace solo un día a la semana, 
es decir que el consumo de pescado en este 
rango etario no es muy habitual.

Figura 6

La figura N°7 representa como es la canti-
dad de consumo de carne, ya sea vaca, pollo, 
cerdo o pescado, en porciones. Se observa 
que la gran mayoría de los AM consumen en-
tre una y dos porciones de carne al día.

Figura 7

Nota: Cabe aclarar que una porción de carne 
ya sea vacuna, de ave, porcina o pescado, 

equivale a la palma de la mano (Guías 
Alimentarias para la Población Argentina, 2018).

Lo principal que se observó en cuanto al 
consumo de huevo, es que el 100% de la po-
blación lo consume. Sin embargo, la frecuen-
cia de consumo del mismo es bastante varia-
da, ya que el 50% lo consume entre una y tres 
veces a la semana y el otro 50% lo hace entre 
cuatro y siete veces a la semana. Con respec-
to a la cantidad (figura N°8), hay un consumo 
mayoritario (76%) de una porción al día. Sin 
embargo, también hay un 19% que manifestó 
consumir dos porciones, por lo que podemos 
decir que los AM consumen entre una y dos 
porciones de huevo al día. 

Figura 8

Figura 9

Nota: Cabe aclarar que una porción de huevo 
equivale a 1 (un) huevo entero (GAPA, 2018).
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En relación a la leche, el 46% de los encues-
tados refirieron consumirla todos los días, lo 
cual nos indica que los AM de 60 años tienen el 
hábito de consumir leche muy instalado en su 
vida diaria. Sin embargo, por otra parte, tam-
bién podemos observar que hay un porcentaje 
elevado (24%) de esta misma población que 
no consume leche. Por otro lado, si vemos las 
figuras N°10 y 11 estos representan el consu-
mo en porciones tanto de leche fluida o líquida 
y en polvo, con respecto a la primera, el 67% 
de la población dijo consumir entre una y dos 
porciones al día, y en cuanto a la segunda, el 
51% refirió no consumirla en absoluto y solo 
el 42% consume una porción. 

Figura 10

Figura 11

Nota: Cabe aclarar que una porción 
de leche fluida corresponde a 1 (una) 

taza de 200-250cc (GAPA, 2018).

Figura 12

Nota: Cabe aclarar que una porción de 
leche en polvo corresponde a 3 (tres) 

cucharadas soperas al ras (GAPA, 2018). 

Ahora bien, el consumo de queso se da en el 
98% de la población, y representa un alimen-
to de consumo frecuente, ya que el 87% lo 
consume tres o más veces a la semana. Las fi-
guras 13 y 14 respectivamente, nos muestran 
la cantidad de queso untable en porciones, 
donde el 48% consume una porción y el 32% 
entre dos o más porciones, y el consumo de 
queso fresco/cremoso también muestra una 
distribución en cantidad muy variada, donde 
el 54% consume una porción, el 24% consu-
me dos porciones y el 19% consume tres o 
más porciones.

Figura 13

Figura 14

Nota: Cabe aclarar que una porción de 
queso untable corresponde a 6 (seis) 

cucharadas soperas al ras (GAPA, 2018).

Figura 15

Nota: Cabe aclarar que una porción de queso 
fresco/cremoso corresponde al tamaño de 

una caja de fósforos pequeña (GAPA, 2018).
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Por último, la figura N°16 representa el 
consumo de yogurt, del mismo podemos de-
cir que de todos los alimentos fuente de zinc 
evaluados, no es el que mayor aceptabilidad 
tiene entre los AM, ya que el 40% de la po-
blación refirió no consumirlo. Y en relación a 
las porciones, las mismas se distribuyen ma-
yoritariamente entre aquellos que consumen 
una porción y aquellos que no consumen en 
absoluto.

Figura 16

Figura 17

Nota: Cabe aclarar que una porción 
de yogurt corresponde a 1 (un) 
vaso de 200cc (GAPA, 2018).

Para dar respuesta al objetivo general de este 
trabajo, en función de la frecuencia y cantidad 
de consumo de los alimentos analizados, se 
cuantificaron las porciones diarias de cada uno 
de ellos. De dicho análisis, se obtuvo una es-
timación de los miligramos de zinc aportados 
por cada alimento y los miligramos totales del 
micronutriente aportados por la alimentación. 
La figura N°18 representa como fue el consu-
mo de zinc en la población; se observa que un 
gran y alarmante porcentaje (64%) posee un 
consumo por debajo de las IDR, encontrándo-
se en riesgo de déficit.

Figura 18

Nota: Consumo adecuado ≥ 8mg/día en 
mujeres y ≥ 11 mg/día en hombres.

Se analizó el consumo de zinc según género 
y del mismo se concluyó que ambos sexos 
tienen un consumo deficiente, sin embargo, 
este déficit es mayor en los hombres que en 
las mujeres.

Figura 19

Nota: Consumo adecuado ≥ 8mg/día en 
mujeres y ≥ 11 mg/día en hombres.

A continuación, se presentan los resultados 
de la variable Acceso a los alimentos fuente 
de Zinc, los cuales dan respuesta al objetivo 
“Analizar el acceso económico y físico a los 
alimentos fuente de zinc de los adultos mayo-
res en estudio”.
Con respecto al acceso físico, el 47% refi-

rió utilizar auto, bici o moto para realizar sus 
compras, el 31% lo hace caminando y el 22% 
restante utiliza el transporte público u otro 
medio como taxi/remis o dependen de algún 
familiar/vecino que los lleve. 
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Figura 23

Se consideró que el individuo accede física-
mente a los alimentos fuente de zinc si:

• Encuentra variedad de precios, marcas y 
disponibilidad de alimentos a la hora de 
ir a comprar.

• Tiene supermercados, almacenes, kios-
cos, etc., en las cercanías del hogar.

En relación con los criterios mencionados 
anteriormente, podemos decir que el 92,5% 
de los AM encuestados poseen acceso físico 
a los alimentos fuente de zinc.

Figura 24

Porcentaje de la población que accede físi-
camente a los alimentos fuente de zinc

En cuanto al acceso económico y dentro 
de las características socioeconómicas de la 
población, casi el total de los encuestados 
(97%) refirió poseer algún tipo de ingreso 
económico. Y si observamos la figura N° 25 
vemos que del total de encuestados que refi-
rieron tener algún ingreso económico, el 70% 
afirmó que la suma de los mismos alcanza el 
Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Figura 20

En relación con la forma de obtener los ali-
mentos, el 92% de los encuestados lo hace a 
través de supermercados, almacenes, etc. 

Figura 21

Otra dimensión que se analizó con respecto 
a la variable acceso físico, es la disponibili-
dad de supermercados, almacenes, kioscos 
y demás lugares donde uno realiza sus com-
pras, a lo cual el 92% de los AM encuestados 
respondió que existe disponibilidad de los 
mismos en las cercanías de su hogar. 

Figura 22

También se evaluó la variedad de precios, 
marcas y disponibilidad de alimentos a la 
hora de realizar las compras. En este sentido, 
el 93% de la población refirió que siempre 
o casi siempre encuentra variedad cuando 
compra sus alimentos.
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Figura 25

Figura 26

Porcentaje de la población que alcanza o no 
el Salario Mínimo, Vital y Móvil

En relación con la fuente de ingresos, el 
61% de los AM obtiene sus ingresos a través 
de la jubilación, mientras que un porcentaje 
menor lo hace mediante trabajo remunerado 
(16%), pensión (6%) y otros, como es el caso 
de la ayuda familiar o rentas (17%). 

Figura 27

La siguiente figura da respuesta a la posibi-
lidad de los AM evaluados de, según el total 
de sus ingresos, poder consumir huevo, lác-
teos y carnes todos los días, a fines de formar 
una opinión sobre el acceso económico de la 
población. Se puede observar que, el mayor 

consumo diario lo tiene el huevo con un 82% 
de los encuestados que refirieron que el total 
de sus ingresos le permite consumirlo diaria-
mente, seguido de los lácteos, donde un 70% 
refirió poder consumirlos todos los días y por 
último, un 61% refirió poder consumir carne 
todos los días.

Figura 28

Se consideró que el individuo accede econó-
micamente a los alimentos fuente de zinc si:

• Percibe algún tipo de ingreso económico.

• Si la sumatoria de los ingresos económicos 
alcanza o supera el Salario Mínimo, Vital 
y Móvil.

• Si posee acceso de manera diaria a al me-
nos 1 alimento fuente de zinc (carnes, lác-
teos o huevo).

Teniendo en cuenta los criterios mencio-
nados anteriormente, podemos decir que el 
85,2% de la población accede económica-
mente a al menos 1 (un) alimento fuente de 
zinc. 

Figura 29
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Conclusiones

Teniendo en cuenta los objetivos del pre-
sente estudio de investigación, los resultados 
permiten concluir que: 

• La carne de vaca y de pollo tuvieron un 
consumo muy por encima de la carne de 
cerdo y el pescado, lo cual puede deberse 
a dos motivos, el primero es que, como 
es de general conocimiento, el pescado 
tiene un valor más elevado que el resto 
de las carnes y segundo al tratarse de una 
provincia mediterránea la oferta de pro-
ductos de mar/río no es tan diversa como 
en otros sectores del país, y en el caso 
del cerdo, la falta de consumo del mismo 
puede deberse a una cuestión de gustos, 
costumbres, religión e incluso costos vs 
productos avícolas. 

• El 64% posee un consumo por debajo de 
las IDR para la edad y el sexo y podemos 
inferir que esto se debe a que, si bien hay 
un porcentaje importante de la población 
que consume carnes, huevo y lácteos, las 
cantidades, en su mayoría, no superan una 
porción diaria en casi todos los alimentos, 
lo cual no es suficiente para cubrir las re-
comendaciones. Este consumo deficiente 
predomina en el sexo masculino, y el mis-
mo puede ser consecuencia de que en los 
hombres se observó un menor consumo 
de leche, queso y yogurt. 

• En cuanto al acceso físico, podemos con-
cluir que, el 93% de los AM siempre o 
casi siempre encuentra variedad de pre-
cios, marcas y disponibilidad de alimen-
tos cuando realiza las compras alimenta-
rias, el 78% dispone de supermercados, 
almacenes, y demás locales físicos cerca 
de su hogar, el 92% compra personalmen-
te sus alimentos, el 47% dispone de mo-
vilidad propia para realizar sus compras y 
el 31% lo hace caminando.  

• El 92,5% de los adultos mayores evalua-
dos posee acceso físico a los alimentos 
fuente de zinc, lo cual es consistente en 
base a que la población encuestada habita 

zonas urbanas con diversas posibilidades 
de acceso físico.

• Con respecto al acceso económico, el to-
tal de los encuestados percibe un ingreso 
monetario, y de ese total el 70% manifes-
tó que la suma de sus ingresos alcanza y/o 
superan el SMVYM, monto que según el 
cual hasta el día de la recolección de da-
tos era de $45.450, monto que, según la 
Administración Nacional de la Seguridad 
Social (ANSES), cubre la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica 
Total (CBT). Por otro lado, el 61% dijo 
que sus ingresos provienen de la jubila-
ción. Ahora bien, en términos de acceso 
económico específico a los alimentos 
fuente de zinc, los que mayor posibilidad 
tienen de ser consumidos diariamente 
son el huevo (82%), seguido de los lác-
teos (70%) y por último la carne (69%). 
Esto puede deberse a que el huevo es un 
alimento más económico en comparación 
con los lácteos y la carne.

• El 85,2% de la población accede econó-
micamente a al menos 1 (un) alimento 
fuente de zinc. 

• Finalmente, se sugiere replicar el presen-
te estudio en una muestra que abarque 
individuos de distintos niveles socioe-
conómicos y culturales. Por otro lado, 
creemos conveniente profundizar el aná-
lisis de este tipo de estudios mediante la 
triangulación con otras metodologías, 
como por ejemplo la determinación de 
zinc sérico u otras técnicas alternativas 
como la medición de zinc en muestras de 
cabello, para evaluar si existe correlación 
entre consumo de zinc y la concentración 
del mismo en el organismo. Al relacionar 
estos parámetros, se podrá analizar la po-
sibilidad de proponer la concentración de 
zinc como un biomarcador temprano de 
esta deficiencia en la población, princi-
palmente en la de adultos mayores.
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