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El presente trabajo tuvo como objetivo desarrollar una metodología para 
la construcción de una Canasta Básica Alimentaria con Enfoque Nutricio-
nal (CBAEN) para la población uruguaya, y estimar su costo. La CBAEN se 
define como el conjunto de alimentos y bebidas que permite alcanzar las 
recomendaciones nutricionales para un individuo representativo al mínimo 
costo posible y de una forma compatible con los patrones alimentarios 
de los hogares uruguayos. Se utilizó programación lineal para minimizar 
el costo de la canasta, incluyendo restricciones basadas en las ingestas 
dietéticas de referencia para un individuo representativo de la población, 
así como en los patrones de consumo aparente per cápita de alimentos de 
la población uruguaya. Los resultados del trabajo muestran que el costo de 
adquirir la canasta fue $6.845 para el mes de mayo de 2024. Este indicador 
podría constituir un aporte para políticas públicas orientadas a mejorar el 
acceso económico a los alimentos y para el establecimiento de nuevos 
umbrales de privación para la medición de la pobreza monetaria.
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1.
Introducción
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El derecho a la alimentación consiste en que las personas tengan acceso 
de forma “regular, permanente y libre” a una alimentación suficiente en tér-
minos cuantitativos y cualitativos, en línea con las tradiciones culturales de 
las comunidades.(1) Si bien los países han reafirmado su compromiso de 
garantizar este derecho,(2-3) gran parte de la población mundial no lo ejerce 
de forma plena.(4) 

El acceso económico a los alimentos representa un elemento clave para 
el ejercicio del derecho a la alimentación.(1) Esto implica que los costos de 
adquisición de los alimentos no deben suponer una amenaza para la ad-
quisición de otros bienes y servicios destinados a satisfacer otras necesi-
dades básicas.(1) El acceso económico se encuentra vinculado al grado de 
asequibilidad de los alimentos en relación al poder de compra de los hoga-
res.(5-7) En este sentido, a menor ingreso, mayor es la proporción total de los 
gastos que los hogares destinan a la compra de alimentos.(8-10) Además, los 
precios relativos de los alimentos y sus variaciones inciden fuertemente en 
la asequibilidad y los comportamientos de compra de los hogares.(6) 

Las Canastas Básicas de Alimentos (CBA) son indicadores que pueden ser 
utilizados para monitorear la asequibilidad de alimentos. En sentido amplio, 
pueden ser entendidas como el costo de un conjunto de alimentos y bebi-
das, que en cantidades específicas, se encuentran orientados a satisfacer 
necesidades vinculadas a la nutrición de una población de referencia.(11-13)  
Han surgido como componentes de las metodologías de medición de la 
pobreza basadas en los ingresos de los hogares, para determinar el nivel 
de ingresos mínimo para satisfacer los requerimientos nutricionales de los 
individuos, y posteriormente, para definir líneas de indigencia y pobreza.(11) 
Estos indicadores también se utilizan para el monitoreo de los precios de 
los alimentos y costos de las dietas.(12, 14-18)

1. Introducción
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En la mayoría de los casos, las CBA se han abocado a definir umbrales de 
requerimientos nutricionales mínimos de energía para la subsistencia, y a 
identificar a los hogares que los alcanzan a partir de la observación de los 
patrones alimentarios de la población.(11, 18-21) Sin embargo, en los últimos 
años se han desarrollado metodologías novedosas para la construcción de 
canastas de alimentos saludables o con enfoque nutricional, orientadas a 
conocer y monitorear el costo de satisfacer otros requerimientos nutriciona-
les, más allá de los energéticos (p.ej. proteínas, lípidos, carbohidratos, fibra, 
vitaminas y minerales). En particular, algunos trabajos han realizado ejerci-
cios con mayor énfasis normativo o prescriptivo, excluyendo grupos de ali-
mentos no saludables del conjunto de productos de la canasta.(12, 15, 17, 22-23)  
En este sentido, las canastas básicas saludables o con enfoque nutricional 
pueden ser utilizadas para monitorear la asequibilidad de alimentos ade-
cuados en el marco del derecho a la alimentación.

En Uruguay, la CBA utilizada para la medición oficial de la indigencia y la 
pobreza se encuentra orientada al alcance de los requerimientos de ener-
gía de la población y no aplica ajustes normativos de inclusión/exclusión 
de alimentos y/o determinación de cantidades específicas.(21) En este 
sentido, se torna necesario construir indicadores más exhaustivos, que 
tengan como meta el alcance de las ingestas dietéticas de referencia de 
energía y nutrientes, así como el ejercicio pleno del derecho a la alimenta-
ción adecuada. En este contexto, el presente trabajo tuvo como objetivo 
desarrollar una metodología para la construcción de una Canasta Básica 
Alimentaria con Enfoque Nutricional (CBAEN) para la población uruguaya, 
y estimar su costo. Estos insumos podrían contribuir al monitoreo de los 
precios y al análisis de la asequibilidad de los alimentos necesarios para 
el ejercicio del derecho a la alimentación, así como a la medición de la 
pobreza monetaria en el país.
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2.
Metodología
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En el presente trabajo, la CBAEN se conceptualiza como el conjunto de 
alimentos que permite alcanzar las recomendaciones nutricionales para 
un individuo representativo al mínimo costo posible y de una forma com-
patible con los patrones alimentarios de los hogares uruguayos. Para su 
construcción, se utilizó programación lineal, un método que permite op-
timizar una función objetivo considerando una serie de restricciones1.  
La función objetivo seleccionada fue el costo de la canasta, calculado 
como la sumatoria de los costos de adquirir las cantidades de cada uno de 
los alimentos que la integran: 

Las restricciones incluidas en el modelo consideraron las ingestas dieté-
ticas de referencia para un individuo representativo de la población urugua-
ya. Además, contemplaron los patrones de consumo aparente per cápita 
de alimentos estimados a partir de la Encuesta de Gastos e Ingresos de 
los Hogares (ENGIH) 2016-20172.(24) Para el procesamiento de los datos 
se utilizó el software R.(25) A continuación, se describen cada uno de los 
elementos considerados para la construcción de la CBAEN.

2.1. Alimentos incluidos en la canasta

Se realizó un análisis descriptivo de la ENGIH 2016-2017 para conocer los 
patrones de consumo de alimentos de la población uruguaya. A partir de 
los datos de gastos de los hogares, se estimó el porcentaje de hogares 
que adquirieron cada alimento a nivel nacional. Se trabajó con los 380 pro-
ductos de la división 01 “Alimentos y Bebidas No Alcohólicas” de la Clasi-
ficación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF) reportados en la 
encuesta. Las adquisiciones consideradas fueron aquellas destinadas al 
hogar (incluyendo adquisiciones extraordinarias). Se contemplaron todas 
las formas de adquisición (p.ej., pago contado, pago con tarjetas, salario 

2. Metodología

1 Las ecuaciones correspon-
dientes a las restricciones 
se presentan en el Anexo.

2 Encuesta aplicada cada 
10 años aproximadamente 
a una muestra representati-
va de hogares particulares 
residentes en Uruguay.  
Su principal propósito es 
elaborar una canasta de 
bienes y servicios para el 
cálculo del Índice de Pre-
cios del Consumo (IPC).
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en especie, producción propia), a excepción de la recepción de productos 
por parte de instituciones, debido a las dificultades de cuantificación re-
portados en el informe de la ENGIH 2016-2017.(26) Los productos de la di-
visión 01 del CCIF incluidos en el análisis incluyen alimentos (p.ej., galleta 
de campaña chica) y categorías de alimentos (p.ej., fideos, pastas secas, 
capelletis secos y capas para lasagnas). En el presente documento, y a los 
efectos de facilitar la lectura, se hará referencia a estos productos con la 
denominación alimentos.

Siguiendo las recomendaciones de la guía alimentaria para la población 
uruguaya,(27) se excluyeron todos aquellos alimentos que correspondieron a 
productos ultraprocesados de acuerdo a la clasificación NOVA (n=135).(28) 
De los 245 alimentos restantes, se incluyeron en la CBAEN únicamente 
aquellos adquiridos por al menos el 10% de los hogares. Se analizaron va-
riaciones trimestrales en los patrones de compra y se incluyeron también 
aquellos alimentos que alcanzaron el criterio del 10% en al menos uno de 
los trimestres. Este criterio permitió seleccionar alimentos de consumo 
universal o frecuente en la población, permitiendo la generación de una ca-
nasta compatible con los patrones alimentarios de los hogares uruguayos.

A los 57 alimentos seleccionados, se sumaron 3 alimentos recomendados 
por la guía alimentaria para la población uruguaya,(27) que no alcanzaron el 
criterio de universalidad: i) bifes de merluza, corvina, cazón, brótola, peje-
rrey o pescadilla, ii) pescados enlatados al natural (en agua), y iii) pescados 
enlatados en aceite. Estos alimentos correspondieron a los más frecuente-
mente adquiridos dentro del grupo de pescados. Adicionalmente, se agre-
gó el agua de mesa, así como otros ingredientes (i.e., fécula de maíz y di-
versos condimentos) e infusiones reportados en la encuesta (n=8) que no 
alcanzaron el criterio de universalidad, ya que se consideraron relevantes 
para la elaboración de preparaciones culinarias en el hogar.

De los 69 alimentos, 54 poseen aporte nutricional considerable y por lo 
tanto fueron incluidos en la programación lineal para la construcción de la 
CBAEN. Para cada uno, se determinó su composición nutricional y precio, 
tal como se describe en las siguientes secciones. 



Construcción de una canasta básica alimentaria con enfoque nutricional 
 para la población uruguaya. Metodología y principales resultados |  11

2.2. Composición nutricional de 
los alimentos incluidos en la canasta

La composición nutricional de los alimentos fue obtenida de tablas de com-
posición nutricional internacionales,(29-30) ya que no existe una tabla nacional 
actualizada y completa. Se consideró el contenido de carbohidratos, azúca-
res libres, proteínas, lípidos, ácidos grasos saturados, fibra, sodio, calcio, hie-
rro, zinc, vitamina A, y vitamina C. El aporte energético de cada alimento fue 
calculado mediante la aplicación de los factores de conversión de Atwater:(31)  
4 kcal/g para carbohidratos y proteínas, 9 kcal/g para lípidos. 

Para carnes, frutas, verduras y tubérculos se consideraron los factores de 
corrección de peso bruto para estimar la porción comestible (porción co-
mestible = peso bruto/factor de corrección), recurriéndose a documentos 
de referencia nacionales e internacionales.(32-34) Para productos enlatados 
se consideró la relación entre peso neto y peso escurrido reportada en en-
vases de productos comercializados en el mercado nacional.

2.3. Precios de los alimentos incluidos en la canasta

Los precios de adquisición de los alimentos reportados por los hogares 
en la ENGIH 2016-2017 (relevados entre noviembre de 2016 y noviembre 
de 2017) constituyeron la función objetivo de la programación lineal. Para 
conformarla, se estimaron los precios medianos de adquisición por gramo 
o mililitro a nivel nacional de los 54 alimentos incluidos en la programación 
lineal. Dentro de cada hogar, se consideraron las medias de precios por 
gramo/mililitro de las adquisiciones reportadas. Se trabajó con precios de-
flactados a mayo de 2017. Este fue el mes de mayor tamaño de muestra de 
la encuesta (n=645 hogares), no se corresponde con períodos de grandes 
fluctuaciones de precios, y además representa, aproximadamente, un pun-
to medio dentro del trabajo de campo de la encuesta (desarrollado entre 
noviembre de 2016 y noviembre de 2017). La deflactación de los precios 
de cada alimento se realizó a partir de los datos del Índice de Precios del 
Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística3.(35) 

Los precios medianos por gramo/mililitro adquirido de carnes, frutas, ver-
duras, y tubérculos fueron transformados a precios por gramo/mililitro co-
mestible (o por gramo de peso escurrido en el caso de productos enlata-
dos) con el procedimiento descripto en la sección 2.2.

3 Para esta y subsecuentes 
operaciones con precios e 
índices, en los reportes del 
IPC se hallaron productos 
equivalentes para casi todos 
los reportados por la ENGIH 
2016-2017 e incluidos en la 
CBAEN. Sin embargo, ante 
la falta de información de 
precios y/o índices para 
algunos productos, se recu-
rrió a información sustituta.
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2.4. Cantidades mínimas y máximas 
de los alimentos incluidos en la canasta

Se consideraron restricciones de cantidad mínima y máxima de cada uno 
de los alimentos seleccionados, de forma de poder obtener una canasta 
variada y compatible con los patrones de consumo de la población urugua-
ya. Esto implica que la canasta está compuesta por todos los alimentos 
seleccionados, en cantidades iguales o mayores a las consumidas habi-
tualmente por la población. Las restricciones fueron definidas a partir de 
las medidas de tendencia central y de variabilidad del consumo aparente 
per cápita, en base a los datos de la ENGIH 2016-2017. 

Para el cálculo del consumo aparente per cápita, se mensualizaron y suma-
ron las cantidades adquiridas de cada alimento en cada hogar, se transfor-
maron a cantidades diarias y finalmente se dividieron entre el total de sus 
integrantes. Se calculó la porción comestible de carnes, frutas, verduras, 
tubérculos y productos enlatados, tal como se describió en la sección 2.2.

Se consideró el consumo aparente per cápita medio de cada alimento como 
la cantidad mínima a incluir en la canasta. Además, se incluyeron restriccio-
nes de cantidades mínimas por agrupaciones de alimentos. Para las agru-
paciones de frutas y verduras, pescados y aceites se consideraron criterios 
nutricionales. En el caso de las frutas y verduras, se consideró un consumo 
aparente mínimo para cada agrupación y una cantidad mínima para la suma 
de ambas, con el fin de cumplir con las recomendaciones nutricionales de la 
OMS.(36) Para las agrupaciones de carnes y panes, se definieron cantidades 
mínimas compatibilizadas con los patrones de consumo de la población 
uruguaya. En estos casos, las cantidades mínimas se estimaron a partir de 
la sumatoria del consumo aparente per cápita medio de todos los alimentos 
incluidos en las agrupaciones de carnes y panes reportados por la ENGIH 
2016-2017, respectivamente. Esta decisión tuvo como objetivo minimizar 
los cambios en los patrones de consumo generados por la exclusión de pro-
ductos ultraprocesados. En el caso de la sal común, se optó por definir una 
cantidad mínima por debajo del consumo aparente medio reportado en la 
encuesta, debido a que el consumo de sodio en la población uruguaya supe-
ra con creces las recomendaciones nutricionales en torno a este nutriente.

El consumo aparente per cápita medio de cada alimento más una desvia-
ción estándar, fue utilizado como la cantidad máxima a incluir en la canas-
ta. En el caso de frutas, verduras y lácteos, cuyo consumo medio se encon-
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traba considerablemente por debajo de las recomendaciones nutricionales, 
el máximo consistió en la suma del consumo aparente per cápita medio de 
cada alimento más dos desviaciones estándar. Para las lentejas y lente-
jones, la cantidad máxima se correspondió con la suma de los consumos 
aparentes medios más una desviación estándar de todas las legumbres 
reportadas en la encuesta (excepto arvejas enlatadas). Para los tubércu-
los, cuyo consumo en la población uruguaya no es necesario aumentar de 
acuerdo a las recomendaciones, el máximo de cada alimento se definió 
como el 150% de su consumo aparente per cápita medio. Respecto a los 
cereales, se definió un máximo para la sumatoria de las cantidades de hari-
na de trigo, arroz, fideos, pastas secas, capelletis secos y capas para lasag-
nas incluidas en la canasta, con el fin de compatibilizarlas con los patrones 
alimentarios de población. Esta cantidad se correspondió con el 150% de 
la sumatoria del consumo aparente per cápita medio estimado de todos 
los productos de la misma agrupación, reportado en la ENGIH 2016-2017. 

Las restricciones de cantidades mínimas y máximas de cada alimento se 
presentan en la Tabla 1 del Anexo. 

2.5. Cálculo de las ingestas dietéticas de referencia

Las Ingestas Dietéticas de Referencia (IDR) son un conjunto de valores de 
referencia de ingesta de energía y de diferentes nutrientes, que incluye en-
tre otros, el requerimiento medio estimado (EAR, por su sigla en inglés), la 
ingesta adecuada (IA) y los rangos de ingesta de referencia para macronu-
trientes, considerados óptimos para mantener la vida con salud, prevenir 
malnutrición y enfermedades.(37, 38) Estas varían de un individuo sano a otro 
en función de múltiples factores (edad, sexo, actividad física y situación fi-
siológica de gestación y lactancia). Para el cálculo de la CBAEN se conside-
raron los valores de referencia para un individuo representativo de la pobla-
ción uruguaya, que se obtuvieron de ponderar las IDR para cada grupo de 
la población definido por sexo, edad y estado fisiológico, de acuerdo a las 
estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadística para 2023. 

En el cálculo del EAR de energía del individuo sano representativo no se 
consideraron niños y niñas menores a 1 año debido a que se encuentran en 
una etapa de alimentación a través de lactancia materna, preparados para 
lactantes y/o alimentación complementaria. 
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En el caso de la población hasta 17 años se calculó el requerimiento ener-
gético diario como la suma de la energía necesaria para el crecimiento y el 
gasto energético total según lo establecido por FAO/OMS/UNU.(39) La ener-
gía necesaria para el crecimiento es aquella que se requiere para sintetizar 
los tejidos, así como la depositada en ellos en forma de grasas y proteínas. 
El gasto energético total se calculó utilizando las ecuaciones cuadráticas 
predictivas y los valores de referencia de peso para la edad de la OMS.(39) 

Para la población de 18 años o más, se estimó el metabolismo basal y los 
requerimientos de energía derivados de la actividad física.(39) En las per-
sonas de 18 a 59 años se utilizó el peso vinculado a un valor del Índice de 
Masa Corporal (IMC) de 22 kg/m2, según lo recomendado por organismos 
internacionales.(39) Para adultos de 60 y más años, se utilizó un IMC de 25,5 
Kg/m², según lo recomendado en la Guía Clínica para Atención Primaria 
a las Personas Adultas Mayores Promoción de la Salud y Envejecimiento 
Activo.(40) Para la determinación del requerimiento energético se consideró 
un nivel de actividad física de 1,44. 

En la estimación de la EAR en el grupo de mujeres de 18 a 59 años se 
consideraron las necesidades de energía por embarazo y lactancia. Para 
ellos se estimó la proporción de embarazadas considerando el 75% del 
número de nacimientos anuales del 2022 en el Uruguay,(41) y para calcular 
la proporción de mujeres amamantando, el 57,4% de estos, según datos 
de la Encuesta Nacional de Lactancia, Prácticas de Alimentación y Ane-
mia.(42) Para el caso de Hidratos de Carbono, se fijó un rango de ingesta 
de referencia de 45% a 65% del Valor Calórico Total (VCT) en los menores 
de 18 años y de 55% a 65% desde los 18 años en adelante.(43-45) Específica-
mente en el caso de azúcares, se limitó su consumo a menos del 10% del 
VCT para ambos grupos etarios.(36) En el caso de la fibra, se consideraron 
las IA para niños de 1 año recomendadas por la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA, por su sigla en inglés),(46) y para los grupos 
etarios de 2 a 5 años, de 6 a 9 años y de 10 años en adelante, las IA reco-
mendadas por la OMS.(36) 

Para las Proteínas se estableció un rango de ingesta de referencia de 10% 
a 30% del VCT para los menores de 18 años y de 10% a 15% desde los 18 
años en adelante.(43-45) 
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Para las grasas, se utilizó un rango de ingesta de referencia de 25% al 
35% del VCT para los menores de 18 años y de 20% a 30% de 18 años en 
adelante.(43-45) El consumo de grasas saturadas se dispuso como menor o 
igual 10% del VCT.(44-45) 

Se establecieron las EAR para los micronutrientes hierro, calcio, zinc, vita-
mina A y vitamina C.(47-49) En relación al sodio, en los menores de 18 años se 
consideraron los niveles de ingesta seguros y adecuados consistentes con 
el valor de referencia establecido para los adultos por EFSA(50) y de 18 años 
en adelante las ingestas recomendadas por la OMS.(51)

En la Tabla 1 se presentan las IDR del individuo representativo considera-
dos para la construcción de la CBAEN4.

Tabla 1. Ingestas Dietéticas de Referencia del individuo representativo utilizados para la 

construcción de la CBAEN.

Nota: Para macronutrientes, las IDR presentadas entre paréntesis se encuentran expresa-

das como porcentaje de la energía.

4 Las IDR de cada grupo po-
blacional según sexo y edad 
se presentan en la Tabla 2 
del Anexo.

Nutriente Ingesta diaria

Energía (kcal)
Hidratos de carbono (g)

Fibra (g)
Azúcares (g)
Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ácidos grasos saturados (g)
Sodio (mg)
Hierro (mg)
Calcio (g)
Zinc (mg)
Vitamina A (μg)
Vitamina C (mg)

2012,3
≥ 267,0 (53,1%)
≤ 327,0 (65,0%)

≥ 24,1
≤ 50,3 (10,0%)
≥ 49,8 (9,9%)

≤ 89,0 (17,7%)
≥ 47,1 (21,1%)
≤ 69,5 (31,1%)
≤ 20,9 (9,3%)

≤ 1923
≥ 6,3

≥ 870,9
≥ 7,5

≥ 522,1
≥ 60,1
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2.6. Cálculo del costo final de la canasta

El costo de la canasta se calculó a partir de las cantidades obtenidas para 
cada alimento en la programación lineal. Para cada alimento, se transfor-
maron las cantidades comestibles en cantidades adquiribles, empleando 
los factores de ajuste correspondientes. Estos valores se multiplicaron por 
los precios medios por gramo/mililitro de cada alimento en mayo de 2017 
reportados por el Instituto Nacional de Estadística en el IPC para el total 
del país (base diciembre 2010=100). Los costos de las cantidades de los 
54 alimentos se sumaron. Además, se sumaron los costos para el agua de 
mesa y los otros 14 ingredientes e infusiones que no habían sido incluidos 
en la programación lineal: i) el costo asociado al consumo aparente per 
cápita medio de agua de mesa, refrescos y jugos líquidos no concentrados, 
a precios medios de agua embotellada, ii) el costo asociado al consumo 
aparente per cápita medio de yerba mate, a precios medios del producto, 
iii) el gasto medio5 en otros ingredientes e infusiones sin aporte nutricional 
considerable6, en base a lo reportado por la ENGIH 2016-2017. Por lo tanto, 
la suma de los costos de adquirir estos 69 alimentos, en sus respectivas 
cantidades, consistió en el costo final de la CBAEN. 

El costo de la canasta se actualizó a precios de mayo de 2024. Para esto, 
se trabajó con el IPC base diciembre 2010=100 y el IPC actual (base octu-
bre 2022=100).(52) Para cada alimento, el costo en mayo de 2024 resultó de 
multiplicar su costo en mayo de 2017 por el índice del alimento en mayo 
de 2024, y dividir este valor sobre el índice del alimento en mayo de 2017. 
El costo de la CBAEN a mayo de 2024 consistió en la suma de los costos 
actualizados para cada alimento.

5 Se consideró el gasto 
medio debido a las incon-
sistencias observadas en 
los reportes de cantidades 
adquiridas de estos alimen-
tos en la encuesta.

6 Estos fueron: fécula de 
maíz y almidón de maíz, 
especies y condimentos 
naturales, condimentos 
líquidos, hierbas aromáticas 
culinarias, otras sales, café 
de filtro, té suelto y té en lata.
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3.
Resultados
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La programación lineal permitió determinar las cantidades de cada uno 
de los alimentos incluidos en la canasta, necesarias para alcanzar las in-
gestas dietéticas de referencia para el individuo representativo al mínimo 
costo posible, de una forma compatible con los patrones alimentarios de 
la población uruguaya. 

En la Tabla 2 se presentan las cantidades diarias y mensuales de cada ali-
mento incluido en la canasta. En lo que respecta a la distribución por agru-
paciones, a nivel diario la canasta estuvo compuesta por 500 g de lácteos, 
108 g de carnes rojas y pollo, 29 g de pescados, 18 g de huevos, 478 g de 
frutas y verduras (318 g y 160 g, respectivamente), 67 g de tubérculos, 241 g  
de cereales, 35 g de leguminosas, 30 g de azúcares, 26 ml de aceites y 2 g 
de manteca (Tabla 2). La composición nutricional de la CBAEN se presenta 
en la Tabla 3 del Anexo. 

Tabla 2. Cantidades comestibles diarias y mensuales de los alimentos incluidos en la CBAEN.

3. Resultados

Agrupación Alimento Cantidad 
 diaria (g)*

Cantidad 
 mensual (g)*

Lácteos Leche común entera, envasada 
Leche descremada envasada
Queso muzarella 
Quesos frescos, otros
Queso rallado
Queso de sándwich
Quesos untables, ricota, queso blanco, 
requesón (con sal)
Total lácteos

287,2
201,5

3,9
2,5
2,1
2

1,7
500,9

8616,9
6045
117,3

75
62,7
60,3

50,7
15027,9

Nota: * Estas cantidades no reflejan recomendaciones de consumo para individuos específicos.
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Agrupación Alimento Cantidad 
 diaria (g)*

Cantidad 
 mensual (g)*

Carnes Carne picada común
Carne picada especial
Asado de tira
Carne para milanesa
Aguja
Pollo, cortes con hueso
Pollo entero, congelado o fresco,  
con o sin menudos
Pollo, pulpa de pechuga, supremas
Total carnes

20,4
12
9,8
5,2
3,3

41,4
 

10,1
6

108,2

611,3
361,2
292,8
156,6
98,4

1240,6
 

302,1
180

3243

Pescados Bifes: merluza, corvina, cazón,  
brótola, pejerrey, pescadilla
Pescados enlatados al natural (en agua)
Pescados enlatados en aceite
Total pescados

27,3
0,7
0,6

28,6

819,9
21,3
16,8
858

Huevo Huevos de gallina 17,9 536,7

Frutas Bergamota, naranja
Mandarina
Peras
Manzanas
Bananas
Durazno, damasco, pelón
Frutilla
Limón
Total frutas

123,2
80,2
59,3
25,4
21,8
4,9
1,7
1,6

318,1

3696
2406
1779
762,6
654,9
147,3
49,8
48,3

9543,9

Verduras Zanahorias
Lechuga
Tomate común, grande  
(americano, larga vida)
Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo
Zapallo criollo, calabaza y kabutiá
Morrón
Zapallitos y zucchini
Ajos
Total verduras

55,1
33,5

23,9
21,1
9,5
9,3
7,2
0,3

159,9

1653
1005

717,6
633,3
283,5
280,2
217,2
10,2
4800

Tabla 2 (cont.). Cantidades comestibles diarias y mensuales de los alimentos incluidos en la CBAEN.

Nota: * Estas cantidades no reflejan recomendaciones de consumo para individuos específicos.
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Notas: * Estas cantidades no reflejan recomendaciones de consumo para individuos espe-

cíficos. ** Se corresponden a cantidades expresadas en mililitros.

Agrupación Alimento Cantidad 
 diaria (g)*

Cantidad 
 mensual (g)*

Tubérculos Papas, papines
Boniatos
Total tubérculos

56,4
10,9
67,3

1692
327,8

2019,8

Cereales Harina de trigo
Arroz común (blanco, integral,  
paraboiled, medio grano)
Fideos, pastas secas, capelletis secos  
y capas para lasagnas
Pan francés o flauta común con sal
Flauta grande o familiar con sal
Galleta de campaña chica
Pan Porteño
Pan rallado
Total cereales

46,8

35,7

27,4
57,2
46,7
15,1

6
6

240,9

1402,7

1070,1

820,8
1716,3
1401
452,7
180
180

7223,6

Leguminosas Lentejas, lentejones (peladas o no)
Arvejas enlatadas
Total leguminosas

33
1,6

34,6

990
47,7

1037,7

Azúcares Azúcar blanco refinada
Dulce de leche
Dulces de corte
Total azúcares

21,4
3,9
4,4

29,7

642,3
115,8
131,1
889,2

Aceites  
y grasas

Aceite comestible de soja
Aceites comestibles de girasol
Manteca sin sal

17,6**
8,8**
1,7

528,6**
263,4**

50,1

Otros Sal común
Yerba
Agua de mesa

1,6
20

399,9**

46,5
600

11997**

Tabla 2 (cont.). Cantidades comestibles diarias y mensuales de los alimentos incluidos en la CBAEN.
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El costo total nominal nacional de la CBAEN en mayo de 2024 fue $6.845 
por mes. Como se observa en la Figura 1, las frutas y verduras fueron el gru-
po con mayor participación en el costo total (22,4%), seguidas por cereales 
(16,8%), carnes (16,5%), lácteos (13,0%), y agua de mesa (10,3%).

Figura 1. Distribución porcentual del costo nominal nacional de la CBAEN en mayo de 2024.

El costo de la CBAEN es mayor que los valores de las CBA utilizadas ac-
tualmente en el país para la medición oficial de la pobreza monetaria:  
22% mayor que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para Montevideo, 
31% mayor que la CBA para el Interior Urbano, y 45% mayor que la CBA 
para el Interior Rural.(53)
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4.
Conclusiones  
y perspectivas
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Este trabajo supone una contribución novedosa para el país, al desarro-
llar una metodología para la construcción de una CBAEN para la población 
uruguaya. La canasta está alineada con las recomendaciones de la Guía 
alimentaria del país y permite que un individuo representativo alcance las 
ingestas dietéticas de referencia de energía, macro y micronutrientes al mí-
nimo costo posible, contemplando los datos más recientes de patrones 
de consumo de los hogares (2016-2017), bajo un enfoque del derecho a la 
alimentación. Constituye una referencia empírica para monitorear el costo 
y analizar la asequibilidad de alimentos necesarios para llevar una vida sa-
ludable. Sin embargo, la CBAEN no refleja recomendaciones de consumo 
para individuos específicos, ni tampoco las potenciales decisiones de com-
pra que las personas podrían tomar en su vida diaria. En este sentido, es 
importante destacar que la selección de alimentos constituye un proceso 
complejo, influido por múltiples características de las personas, los alimen-
tos y los entornos, que trascienden al precio y al aporte nutricional.

Para un individuo representativo de la población, el mínimo costo de adqui-
rir la canasta fue $6.845 para el mes de mayo de 2024. Este valor es mayor 
que los valores de las canastas básicas utilizadas actualmente en el país 
dentro de la metodología oficial para la medición de la pobreza monetaria. 
Estos resultados sugieren que el alcance de las ingestas dietéticas de refe-
rencia de macro y micronutrientes adicionales a los energéticos requeriría 
de un gasto mayor en alimentos por parte de los hogares.

La CBAEN podría constituir un aporte para el monitoreo de la situación del 
derecho a la alimentación en el país. La información podría ser utilizada 
para mejorar el acceso económico a los alimentos en el contexto del dise-
ño e implementación de políticas de empleo, seguridad y protección social. 
Además, la metodología presentada podría contribuir al establecimiento 
de nuevos umbrales de privación para la medición de la pobreza monetaria, 
alineados con el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4. Conclusiones y perspectivas
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Ecuaciones correspondientes 
a las restricciones de la programación lineal

Considerando i como cada alimento incluido en la programación lineal,  
xi como la cantidad en gramos de cada alimento, μi como el consumo 
aparente per cápita medio de cada alimento, y Mi como la cantidad máxi-
ma de cada alimento, las ecuaciones correspondientes a las restricciones 
utilizadas fueron:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)
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(19)

(20)

(21)

(22-75)

Los contenidos de todos los nutrientes se encuentran expresados cada 
100 gramos de alimento. La restricción correspondiente a cereales no in-
cluye panes. Las cantidades de sodio, vitamina C y zinc se encuentran 
expresadas en miligramos, y la cantidad de vitamina A se encuentra expre-
sada en microgramos.
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Tabla 1. Restricciones de cantidades comestibles diarias mínimas y máximas de los ali-

mentos para la programación lineal.

Agrupación Alimento Cantidad 
mínima (g)

Cantidad 
máxima (g)

Lácteos Leche común entera, envasada 
Leche descremada envasada
Queso muzarella 
Quesos frescos, otros
Queso rallado
Queso de sándwich
Quesos untables, ricota, queso blanco, 
requesón (con sal)

137,2
27,1
3,9
2,5
2,1
2

1,7

467,4
201,5
23,5
24,4
14,9
15,4

15,9

Carnes Carne picada común
Carne picada especial
Asado de tira
Carne para milanesa
Aguja
Pollo, cortes con hueso
Pollo entero, congelado o fresco,  
con o sin menudos
Pollo, pulpa de pechuga, supremas
Total de carnes*

11,5
12
9,8
5,2
3,3
9

10,1
6

108,1

39,2
40,2
38,8
26,2
17,7
41,4

41,1
29,6

Pescados Bifes: merluza, corvina, cazón,  
brótola, pejerrey, pescadilla
Pescados enlatados al natural (en agua)
Pescados enlatados en aceite
Total de pescados*

2,9
0,7
0,6

28,6

74
4,4
4,1

Huevo Huevos de gallina 17,9 45,5

Frutas Bergamota, naranja
Mandarina
Peras
Manzanas
Bananas
Durazno, damasco, pelón
Frutilla
Limón
Total de frutas*

19,3
11,7
6,9

25,4
21,8
4,9
1,7
1,6
160

123,2
80,2
59,3

116,6
87,3
58,1
18,1
15,3

Nota: Los totales marcados con * corresponden a restricciones definidas a nivel de agrupa-

ción y no equivalen a la suma de las restricciones por alimento. 
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Tabla 1 (cont.). Restricciones de cantidades comestibles diarias mínimas y máximas de 

los alimentos para la programación lineal.

Nota: Los totales marcados con * corresponden a restricciones definidas a nivel de agrupa-

ción y no equivalen a la suma de las restricciones por alimento. 

Agrupación Alimento Cantidad 
mínima (g)

Cantidad 
máxima (g)

Verduras Zanahorias
Lechuga
Tomate común, grande  
(americano, larga vida)
Cebollas, cebollines, cebolla de verdeo
Zapallo criollo, calabaza y kabutiá
Morrón
Zapallitos y zucchini
Ajos
Total de verduras*

11,3
6,2

23,9
17,7
9,4
9,3
7,2
0,3
160

55,1
33,5

120
76,9
60,9
46,3
60,7
3,6

Frutas y  
verduras

Total de frutas y verduras* 387,8

Tubérculos Papas, papines
Boniatos

50,8
9,4

58,6
10,9

Cereales Harina de trigo
Arroz común (blanco, integral,  
paraboiled, medio grano)
Fideos, pastas secas, capelletis secos  
y capas para lasagnas
Pan francés o flauta común con sal
Flauta grande o familiar con sal
Galleta de campaña chica
Pan porteño
Pan rallado
Total de panes*
Total de cereales*

25,3

35,7

27,4
29,2
10,5
15,1

6
4

131

86,2

101,9

77,5
85

46,7
59,1
31
6

163,5

Leguminosas Lentejas, lentejones (peladas o no)
Arvejas enlatadas

1,7
1,6

33
7,3

Azúcares Azúcar blanco refinada
Dulce de leche
Dulces de corte

21,4
3,9
4,4

67,8
17,2
19,2

Aceites  
y grasas

Aceite comestible de soja
Aceites comestibles de girasol
Manteca sin sal
Total de aceites*

10
8,8
1,7

26,4

40,2
38,4
4,3

Otros Sal común 1,6 5
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Edad 
(años)

Energía 
(Kcal) Hidratos de carbono (g) Proteínas (g) Lípidos (g)

Azúcares 
(g) Sodio (mg) Fibra (g) Hierro (g) Calcio (g) Zinc (mg) Vit. A (μg) Vit C (mg)

Ácidos 
grasos 

saturados 
(g)

Frutas y 
verduras 

(g)

Varones  Mínimo  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Máximo Máximo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19 - 29
30 - 30,9
31 - 50

51 - 59,9
60 - 70

> 70

981,9
1120

1229,1
1337,6
1455,7
1341,1
1448

1562,3
1679,9
1814,6
1960,9
2143,2
2346

2687,5
2799,7
2867,4
2830,5
2441,1
2441,1
2351,5
2351,5
2351,5
2099
2099

110,5
126

138,3
150,5
163,8
150,9
162,9
175,8
189

204,1
220,6
241,1
263,9
302,3
315

322,6
318,4
335,7
335,7
323,3
323,3
323,3
288,6
288,6

159,6
182

199,7
217,4
236,5
217,9
235,3
253,9
273

294,9
318,6
348,3
381,2
436,7
454,9
466
460

396,7
396,7
382,1
382,1
382,1
341,1
341,1

12,3
14

15,4
33,4
36,4
33,5
36,2
39,1
42

45,4
49

53,6
58,6
67,2
70

71,7
70,8
61
61

58,8
58,8
58,8
52,5
52,5

49,1
56

61,5
100,3
109,2
100,6
108,6
117,2
126

136,1
147,1
160,7
175,9
201,6
210

215,1
212,3
91,5
91,5
88,2
88,2
88,2
78,7
78,7

32,7
37,3
41

37,2
40,4
37,3
40,2
43,4
46,7
50,4
54,5
59,5
65,2
74,7
77,8
79,7
78,6
54,2
54,2
52,3
52,3
52,3
46,6
46,6

43,6
49,8
54,6
52

56,6
52,2
56,3
60,8
65,3
70,6
76,3
83,3
91,2

104,5
108,9
111,5
110,1
81,4
81,4
78,4
78,4
78,4
70
70

24,5
28

30,7
33,4
36,4
33,5
36,2
39,1
42

45,4
49

53,6
58,6
67,2
70

71,7
70,8
61
61

58,8
58,8
58,8
52,5
52,5

1100
1100
1100
1300
1300
1300
1700
1700
1700
1700
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

10
15
15
15
15
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

3
3
3

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
6
6
6
6
6
6

500
500
500
800
800
800
800
800

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
800
800
800
800
800

1000

2,5
2,5
2,5
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4
9,4

210
210
210
275
275
275
275
275
445
445
445
445
445
630
630
630
630
630
625
625
625
625
625
625

13
13
13
22
22
22
22
22
39
39
39
39
39
63
63
63
63
63
75
75
75
75
75
75

-
-
-
-
-
-
-
-

18,7
20,2
21,8
23,8
26,1
29,9
31,1
31,9
31,4
27,1
27,1
26,1
26,1
26,1
23,3
23,3

250
250
250
250
250
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Tabla 2. Ingestas dietéticas de referencia para la población uruguaya según sexo y edad.

Nota: Las celdas marcadas con el símbolo - indican la no existencia de recomendación para el tramo etario.
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Edad 
(años)

Energía 
(Kcal) Hidratos de carbono (g) Proteínas (g) Lípidos (g)

Azúcares 
(g) Sodio (mg) Fibra (g) Hierro (g) Calcio (g) Zinc (mg) Vit. A (μg) Vit C (mg)

Ácidos 
grasos 

saturados 
(g)

Frutas y 
verduras 

(g)

Mujeres  Mínimo  Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Máximo Máximo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19 - 29
30 - 30,9
31 - 50

51 - 59,9
60 - 70

> 70
Gestantes
Amaman-

tando

895,2
1032,5
1151,8
1262,2
1355

1244,1
1339,6
1450,8
1561,5
1690
1819

1936,3
2024,9
2077,9
2107,5
2118,2
2125,6
1923,4
1923,4
1923,4
1923,4
1923,4
1766,4
1766,4
2120
2163

100,7
116,2
129,6
142

152,4
140

150,7
163,2
175,7
190,1
204,6
217,8
227,8
233,8
237,1
238,3
239,1
264,5
264,5
264,5
264,5
264,5
242,9
242,9
291,5
297,4

145,5
167,8
187,2
205,1
220,2
202,2
217,7
235,8
253,7
274,6
295,6
314,7
329

337,7
342,5
344,2
345,4
312,6
312,6
312,6
312,6
312,6
287
287

344,5
351,5

11,2
12,9
14,4
31,6
33,9
31,1
33,5
36,3
39

42,2
45,5
48,4
50,6
51,9
52,7
53

53,1
48,1
48,1
48,1
48,1
48,1
44,2
44,2
53

54,1

44,8
51,6
57,6
94,7

101,6
93,3

100,5
108,8
117,1
126,7
136,4
145,2
151,9
155,8
158,1
158,9
159,4
72,1
72,1
72,1
72,1
72,1
66,2
66,2
79,5
81,1

29,8
34,4
38,4
35,1
37,6
34,6
37,2
40,3
43,4
46,9
50,5
53,8
56,2
57,7
58,5
58,8
59

42,7
42,7
42,7
42,7
42,7
39,3
39,3
47,1
48,1

39,8
45,9
51,2
49,1
52,7
48,4
52,1
56,4
60,7
65,7
70,7
75,3
78,7
80,8
82

82,4
82,7
64,1
64,1
64,1
64,1
64,1
58,9
58,9
70,7
72,1

22,4
25,8
28,8
31,6
33,9
31,1
33,5
36,3
39

42,2
45,5
48,4
50,6
51,9
52,7
53

53,1
48,1
48,1
48,1
48,1
48,1
44,2
44,2
53

54,1

1100
1100
1100
1300
1300
1300
1700
1700
1700
1700
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

10
15
15
15
15
21
21
21
21
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
28
29

3
3
3

4,1
4,1
4,1
4,1
4,1
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
8,1
8,1
8,1
5
5
5

22
7

500
500
500
800
800
800
800
800

1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
800
800
800

1000
1000
1000
800
800

2,5
2,5
2,5
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7

7,3
7,3
7,3
7,3
7,3
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
11

10,4

210
210
210
275
275
275
275
275
420
420
420
420
420
485
485
485
485
485
500
500
500
500
500
500
550
900

13
13
13
22
22
22
22
22
39
39
39
39
39
56
56
56
56
56
60
60
60
60
60
60
70

100

-
-
-
-
-
-
-
-

17,3
18,8
20,2
21,5
22,5
23,1
23,4
23,5
23,6
21,4
21,4
21,4
21,4
21,4
19,6
19,6
23,6
24

250
250
250
250
250
350
350
350
350
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

Tabla 2 (cont.). Ingestas dietéticas de referencia para la población uruguaya según sexo y edad.

Nota: Las celdas marcadas con el símbolo - indican la no existencia de recomendación para el tramo etario.
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Nutriente Cantidad

Energía (kcal)

Hidratos de carbono (g)

Fibra (g)

Azúcares (g)

Proteínas (g)

Lípidos (g)

Ácidos grasos saturados (g)

Ácidos grasos monoinsaturados (g)

Ácidos grasos poliinsaturados (g)

Omega-3 (g)

Sodio (mg)

Hierro (mg)

Calcio (g)

Zinc (mg)

Vitamina A (μg)

Vitamina C (mg)

2012,0

286,7 (57,9%)

24,1

30,6 (6,1%)

86,8 (17,3%)

57,6 (26,8%)

18,0 (8,1%)

20,2 (9,0%)

16,3 (7,3%)

1,7 (0,7%)

1791,8

11,5

870,9

11,9

1047,3

119,0

Tabla 3. Composición nutricional de la CBAEN.

Nota: Las cantidades presentadas entre paréntesis se encuentran expresadas como por-

centaje de la energía total de la CBAEN.
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