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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS 
 

 

Los estudios de consumo de alimentos (ECA) se utilizan tanto para la predicción de 

tendencias de comportamiento como en la elaboración de nuevas políticas y programas y la 

consiguiente evaluación de los cambios que se producen en la situación alimentaria de personas, 

comunidades y países tras la adopción de las mismas.1-2 En congruencia con lo anterior, el 

Estudio Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA) permitirá evaluar los cambios que se han 

producido en varios de los dominios de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de Cuba 

como resultado de las políticas que se adoptan en el país para contrarrestar las afectaciones en las 

cadenas de suministros de alimentos, a la vez que evaluar sus efectos sobre la soberanía 

alimentaria y el estado de salud y nutricional de la población cubana. En este punto, se ha de 

dejar dicho que muchas de las metas y propósitos de la salud pública cubana se relacionan 

directamente con el estado nutricional de la población, el consumo de alimentos saludables, y la 

promoción de una superior cultura alimentaria.3-4 En virtud de ello, el Estudio ENCA servirá 

también para mostrar las evidencias necesarias para la evaluación de impacto y mejoría de las 

acciones e intervenciones. 

El estado corriente del consumo de alimentos en Cuba se obtiene como un producto de la 

actividad del Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) desplegado en 

los centros de alimentación colectiva, las empresas de elaboración y servido de alimentos, y las 

instituciones educativas y de salud (entre otros).5-7 Los datos que genera el SISVAN se utilizan 

inmediatamente en la toma de decisiones a nivel de Estado y Gobierno sobre la producción, 

distribución y comercialización de alimentos, y la adopción de políticas y programas de 

protección alimentaria de personas y comunidades en situación incrementada de vulnerabilidad 

alimentaria y nutricional.8-9 

El Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE) y la Oficina Nacional de 

Estadísticas (ONIE) recogen también datos sobre la situación alimentaria y nutricional de la 

población cubana mediante las encuestas de presupuesto familiar (EPF),10-11 pero la correcta 

interpretación de la información recabada requiere de la complementación de la misma con los 

resultados de ECA si el fin último del ejercicio indagatorio es la generación de acciones de salud. 

La última versión del ENCA se completó en el año 2001 como parte de la II Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo,12 y sus resultados fueron utilizados en la formulación de 

políticas públicas de alcance nacional, entre ellas los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 

Cuba.13 Transcurridos 15 años de aquel ejercicio, se impone la actualización del estado de salud y 

nutricional de la población cubana, junto con la definición de nuevos objetivos y propósitos. 

La provincia Artemisa, surgida en el 2011 tras la nueva División Política-Administrativa 

(DPA) del país aprobada el año precedente,14 ha experimentado profundos cambios 

demográficos, sociales, culturales y económicos. Es solo inmediato que tales cambios determinen 

el estado de salud y nutricional de las comunidades y municipios de la provincia. Por 

consiguiente, la conducción del ENCA en los distintos municipios de la provincia servirá para 

evaluar la cantidad y la calidad de los ingresos alimentarios corrientes, el estado nutricional de 

personas y comunidades, sobre todo aquellas en situación presuntiva de vulnerabilidad 
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nutricional incrementada; y la frecuencia de ocurrencia de fenotipos nutricional de interés 

estratégico, como el exceso de peso y la obesidad, y la desnutrición energético-nutrimental. 

En este informe se presentan los resultados del ENCA obtenidos en 3 municipios de la 

provincia Artemisa. En virtud de tal, es la primera indagación de su tipo que se realiza en esta 

provincia, y ello le imparte un carácter especial a la vez que original al informe que se acomoda 

en este suplemento de la RCAN Revista Cubana de Alimentación y Nutrición.  

Los resultados del ENCA se han combinado con los de los ejercicios de evaluación 

nutricional que se completaron en niños con edades menores de 5 años y mujeres embarazadas 

domiciliadas en otros municipios de la provincia Artemisa, de forma tal de ofrecer una visión 

abarcadora y a la vez integral del estado nutricional de las personas y comunidades radicadas en 

el territorio.  

Hecha la presentación del diseño del ENCA, y de los resultados obtenidos en las 

comunidades encuestadas tras su administración, solo queda esperar que la situación alimentaria 

y nutricional expuesta en este informe sirva de guía metodológica a las autoridades 

gubernamentales, estatales y sanitarias en la promulgación de mejores políticas de seguridad 

alimentaria y educación nutricional, y con ello, y mediante ello, el aseguramiento de un mejor 

estado de salud de la población cubana a mediano y largo plazo. 
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