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REFORMULACIÓN DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS 
EN ARGENTINA LUEGO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ETIQUETADO FRONTAL

Reformulation of ultra-processed products in Argentina 
after the implementation of front-of-pack labeling

RESUMEN. INTRODUCCIÓN: La implementación del etiquetado frontal en Argentina incentiva la reformulación de productos, promoviendo entornos 
alimenticios más saludables. El objetivo fue analizar los cambios en el contenido de energía, azúcar añadido, grasas totales, grasas saturadas y sodio 
en productos ultraprocesados durante la primera etapa y al finalizar el plazo de implementación de la ley que regula el etiquetado frontal en el país. 
MÉTODOS: Se realizó un estudio longitudinal con muestreo no probabilístico. Los datos se recogieron en dos etapas: T1 (junio a agosto de 2022) y T2 
(diciembre de 2023 a marzo de 2024). Los cambios se evaluaron con la prueba Wilcoxon de rangos con signo. RESULTADOS: La muestra comprendió 
682 productos en T1 y 527 en T2. El contenido de energía disminuyó en lácteos y galletitas dulces (p<0,05). Se destacó una notable reducción del 
contenido de grasas totales (40 %) y grasas saturadas (38,73 %) en productos lácteos (p<0,05), seguida por la disminución de grasas saturadas 
(11,76 %) y sodio (9,69 %) en snacks salados (p<0,05). El contenido de azúcar añadido aumentó en lácteos y dulces untables (p<0,05), mientras 
que disminuyó en helados, chocolates, galletitas dulces y alfajores (p<0,05). DISCUSIÓN: No se evidenció un patrón general de reformulación de 
productos; este fenómeno se observó en ciertos grupos y en algunos nutrientes específicos como grasas totales, grasas saturadas y sodio.
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ABSTRACT. INTRODUCTION: The implementation of front-of-package labeling in Argentina encourages product reformulation, promoting 
healthier food environments. The objective was to analyze the changes in the content of energy, added sugar, total fat, saturated fat, and 
sodium in ultra-processed products during the first stage and upon completion of the implementation period of the law regulating front-
of-package labeling in the country. METHODS: A longitudinal study with non-probabilistic sampling was conducted. Data were collected in 
two stages: T1 (June-August 2022) and T2 (December 2023-March 2024). Changes were evaluated using the Wilcoxon signed-rank test. 
RESULTS: The sample comprised 682 products in T1 and 527 in T2. Energy content decreased in dairy and sweet biscuits (p<0.05). There was 
a notable reduction in total fat (40 %) and saturated fat (38.73 %) content in dairy products (p<0.05), followed by decreases in saturated 
fat (11.76 %) and sodium (9.69 %) in savory snacks (p<0.05). Added sugar content increased in dairy and sweet spreads (p<0.05), while 
it decreased in ice cream, chocolates, sweet biscuits, and “alfajores” (p<0.05). DISCUSSION: There was no evidence of a general pattern of 
product reformulation; this phenomenon was observed in certain groups and specific nutrients such as total fat, saturated fat, and sodium.
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car, grasas totales, grasas saturadas y sodio en productos 
ultraprocesados durante la primera etapa y al finalizar el 
plazo de implementación de la ley que regula el etiquetado 
frontal en Argentina.

MÉTODOS
Este estudio se adscribió al enfoque cuantitativo, con un 
diseño comparativo, longitudinal y un tipo de muestreo no 
probabilístico intencional16. Las dos etapas de recolección 
de datos estuvieron en consonancia con el cronograma 
de aplicación de la Ley de Promoción de Alimentación 
Saludable, que regula la implementación del etiquetado 
frontal en Argentina11. La primera etapa (T1) abarcó el 
periodo desde junio de 2022 hasta agosto de 2022, es 
decir, dentro de la primera etapa de 9 meses desde la 
fecha de entrada en vigencia de la ley y 15 meses para las 
pymes. La segunda etapa (T2) transcurrió desde diciembre 
de 2023 hasta marzo de 2024, es decir, una vez cumplido 
el límite de entrada en vigencia de la ley para todas las 
industrias, incluidas las pymes.

La muestra se conformó con productos ultraprocesa-
dos categorizados en: galletitas dulces (simples, rellenas, 
obleas), alfajores (simples, triples), chocolates (tabletas, 
bombones y bocaditos), golosinas (caramelos duros, blan-
dos, de goma, chupetines, confitados), helados (helados y 
potes, postres y tortas, palitos y paletas, palitos de agua), 
cereales (cereales de desayuno, barras de cereal), bebidas 
(gaseosas, aguas saborizadas, jugos listos para consumir), 
dulces untables (mermeladas, dulce de leche, pasta a base 
de almendras, avellanas, maní), snacks salados (galletitas 
de copetín, papas fritas, productos a base de maíz) y lác-
teos (chocolatada, yogur bebible, yogur en pote, postres). 

La información sobre el contenido de energía, azúcar 
añadido, grasas totales, grasas saturadas y sodio se registró 
considerando 100 g o 100 ml de producto, y se llevó a 
cabo mediante métodos tanto presenciales como virtuales. 
En el proceso presencial, se tomaron fotografías de los 
envases y las etiquetas nutricionales de estos productos, 
los cuales fueron adquiridos de cadenas de supermerca-
dos en las localidades de Libertador San Martín, Crespo 
y Paraná, ubicadas en la provincia de Entre Ríos. En la 
recopilación virtual, se capturó la imagen del producto 
y la información nutricional desde la página web de la 
marca. Se excluyeron aquellos productos que necesitaban 
ser reconstituidos para su consumo, que no contenían 
azúcar en su lista de ingredientes o combinaban azúcar 
y edulcorantes. También fueron excluidos los productos 
que no presentaban el envase e información nutricional 
conforme a la legislación vigente, así como aquellos para 
los cuales no se obtuvieron respuestas sobre la solicitud 
de dicha información al contactar al fabricante.

Los datos se analizaron con el software Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS), versión 26. Se evaluó la 
distribución de las variables cuantitativas, que incluye-
ron contenido de energía en kilocalorías (kcal), gramos 
(g) de azúcar añadido, grasas totales, grasas saturadas y 

INTRODUCCIÓN
Los productos ultraprocesados se elaboran a partir de in-
gredientes como azúcar, grasa, sal y una combinación de 
ellos, junto con otras sustancias que proporcionan energía, 
como jarabe de maíz de alto contenido de fructosa, aceites 
hidrogenados y aislados de proteínas, y una variedad de 
aditivos, como potenciadores del sabor, colorantes, emul-
sionantes y espesantes, entre otros. Estos ingredientes se 
utilizan con el objetivo de crear un producto final que resulte 
apetitoso y atractivo para los consumidores. Los alimentos 
ultraprocesados se clasifican dentro del grupo 4 del sistema 
NOVA e incluyen bebidas gasificadas y a base de frutas, ga-
lletitas, snacks envasados, caramelos, cereales de desayuno 
endulzados, barras de cereales, bebidas lácteas y yogures 
de frutas, entre otros1. El consumo de estos productos se ha 
asociado con un mayor riesgo de efectos adversos para la 
salud, especialmente en términos de mortalidad relacionada 
con enfermedades cardiovasculares y desarrollo de ansiedad, 
sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, etc.2,3

A pesar de que las guías alimentarias para la población 
argentina recomiendan limitar este grupo, su consumo 
aumentó y desplazó la ingesta de productos mínimamente 
procesados4,5. Además, estudios realizados sobre estos 
productos ultraprocesados disponibles en el mercado 
argentino concuerdan con las características citadas sobre 
su exceso en azúcar, grasas y sodio, incluso en aquellos 
que están fortificados con vitaminas y minerales6,7.

Recientemente, Argentina se incorporó al grupo de países 
latinoamericanos —Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay 
y Venezuela— que adoptaron la medida del etiquetado 
frontal en los productos con el propósito de advertir a los 
consumidores sobre las cantidades excesivas de azúcar, 
sodio, grasas totales, grasas saturadas y calorías8. En la 
legislación vigente, cuando un producto supera los puntos 
de corte establecidos para estos nutrientes, el consumidor 
es informado a través de octógonos de color negro que 
indican el nombre del nutriente en exceso9,10.

En relación con la industria alimentaria, la ley busca 
incentivar la reformulación de productos, es decir, generar 
cambios en el procesamiento o composición para mejorar 
el perfil o reducir el contenido de ingredientes menos 
saludables11. Esto posibilitaría una transformación en el 
entorno alimentario con la introducción de opciones más 
saludables para los consumidores. Cuando un producto 
con un perfil nutricional mejorado sustituye a una versión 
anterior, los consumidores se benefician automáticamente 
de este perfil mejorado, que se convierte en la opción por 
defecto12. A nivel global, las preocupaciones se centran 
en el contenido de sal, azúcares y grasas, lo que ha gene-
rado una tendencia hacia la reformulación de productos 
para reducir estos componentes y mejorar su calidad 
nutricional13-15.

Dado que la implementación de esta ley es reciente 
y aún no hay suficientes datos a nivel nacional sobre la 
reformulación de productos, el objetivo de este estudio 
fue analizar los cambios en el contenido de energía, azú-
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miligramos (mg) de sodio en ambos períodos, utilizando 
medidas de tendencia central, gráficos y pruebas estadís-
ticas como Shapiro-Wilk para categorías con menos de 
50 productos y Kolmogorov-Smirnov para categorías con 
más de 50 productos. En ninguno de los casos se observó 
una distribución normal. Por consiguiente, los resultados 
descriptivos de cada componente se presentaron con su 
respectiva mediana y rango intercuartílico. Para comparar 
la magnitud de las diferencias en el contenido de estos 
nutrientes entre ambos periodos, se utilizó el test no para-
métrico de Wilcoxon de rangos con signo y se trabajó con 
un nivel de confianza del 95 %. En aquellos que manifes-
taron diferencias estadísticamente significativas, se calculó 
la proporción de cambio mediante la fórmula: ([contenido 
2024-contenido 2022 / contenido 2022]) *100. 

Este proyecto no requirió la aprobación del Comité de 
Ética de Investigación ni el uso de consentimiento informa-
do, ya que no involucró la participación de seres humanos.

RESULTADOS
En 2022 se incluyó un total de 682 productos. Sin em-
bargo, en 2024 la muestra se redujo a 527. Se excluyeron 
155 productos (22,73 %) porque no estaban disponibles 
para la venta. Ante la consulta, los fabricantes confirmaron 
que 103 (66,45 %) habían sido discontinuados. Los 52 
productos restantes (33,55 %), que no estaban presentes 
en las góndolas y para los cuales el fabricante no respondió 
al pedido de información, también fueron excluidos del 
estudio. La Tabla 1 describe la proporción de los productos 
en el periodo 2022-2024, así como las pérdidas registradas 
durante el seguimiento.

En la Tabla 2 se detallan los resultados de la mediana, 
el rango intercuartílico y las diferencias estadísticamente 
significativas encontradas. Con la finalidad de comprender 
la relevancia epidemiológica real, al considerar la posible 
ingesta de estos productos por parte del consumidor, se 
calcularon las proporciones de cambio en aquellos produc-
tos que mostraron diferencias estadísticamente significa-
tivas. Por el mismo motivo, se excluyeron del análisis los 
productos con reducciones o aumentos inferiores al 1 %.

En relación con la cantidad de energía, las reducciones 
fueron menores al 4 % (lácteos 3,37 %, galletitas dulces 
1,05 %). Respecto a las grasas totales, los productos lácteos 
mostraron una reducción notable del 40 %. En cuanto a 
las grasas saturadas, los productos lácteos presentaron la 
mayor disminución (38,73 %), seguidos de los snacks 
salados (11,76 %) y las galletitas dulces (7,82 %). En lo 
concerniente al sodio, los snacks salados redujeron su 
contenido en un 9,69 %. Por último, en cuanto al azúcar 
añadido, se observaron cambios dispares: por un lado, se 
presentaron reducciones en helados (24 %), chocolates 
(20,19 %), galletitas dulces (4,29 %) y alfajores (2,78 
%), mientras que los dulces untables y lácteos mostraron 
aumentos del 33,33 % y 24,07 %, respectivamente. Cabe 
señalar que la categoría de cereales, que incluye productos 
como cereales de desayuno y barras de cereal, junto con la 
de las bebidas, que contempla gaseosas, aguas saboriza-
das y jugos listos para consumir, no presentaron cambios 
significativos en ninguno de los nutrientes analizados.

DISCUSIÓN
La presente investigación ofrece una descripción sobre 
los cambios en el contenido de nutrientes durante la fase 
inicial de aplicación de la ley que regula el etiquetado 
frontal en Argentina y luego de cumplido el plazo para su 
implementación en la industria alimentaria. Las mayores 
reducciones de nutrientes se presentaron en el contenido 
de grasas totales, grasas saturadas y sodio en productos 
lácteos y snacks salados. Por otro lado, se registraron 
aumentos en el contenido de azúcar en dulces untables 
y lácteos, mientras que se observó una disminución en 
helados, chocolates, galletitas dulces y alfajores. Al comparar 
estos hallazgos con los procedentes de otros países, es 
relevante señalar que los autores han empleado diversos 
criterios para agrupar los productos o presentar las canti-
dades de nutrientes. Por consiguiente, las comparaciones 
que se realizan son aproximadas.

En un estudio llevado a cabo en Chile17 se evaluaron 
los cambios en el contenido de nutrientes (incluyendo 
energía, azúcar, grasas saturadas y sodio) tras comparar los 
productos antes y durante la primera etapa de implemen-
tación de la Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos. 
Estos productos se agruparon en diferentes categorías, lo 
que permitió realizar comparaciones entre leche, bebidas 
a base de leche, yogures, cereales de desayuno, postres 
y helados, caramelos y confitería dulce, así como snacks. 
En el caso de la leche, bebidas a base de leche y yogures, 
se identificó una reducción estadísticamente significativa 
en el contenido de energía y azúcar, mientras que no se 
observaron cambios significativos en el contenido de grasas 
saturadas. Los resultados concuerdan parcialmente con 
los obtenidos en esta investigación; aunque en ambos 
casos se registró una reducción del contenido de energía, 
en los productos argentinos se detectó un aumento en 
el contenido de azúcar y una reducción significativa en el 
contenido de las grasas totales y saturadas.

TABLA 1. Proporción de productos durante el seguimiento, 2022-2024.

Galletitas dulces

Alfajores

Chocolates

Golosinas

Helados

Cereales

Bebidas

Dulces untables

Snacks salados 

Lácteos

Total

Categorías Perdidos

n (%)

79 (11,6)

36 (5,3)

84 (12,3)

90 (13,2)

85 (12,5)

52 (7,6)

55 (8,1)

45 (6,6)

31 (4,5)

125 (18,3)

682 (100)

15 (19)

7 (19,4)

26 (31)

26 (28,9)

25 (29,4)

18 (34,6)

5 (9,1)

10 (22,2)

3 (9,7)

20 (16)

155 (22,73)

2022
n (%)

2024
n (%)

64 (12,1)

29 (5,5)

58 (11)

64 (12,1)

60 (11,4)

34 (6,5)

50 (9,5)

35 (6,6)

28 (5,3)

105 (19,9)

527 (100)
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de sodio18. Por otro lado, la reducción estadísticamente 
significativa del contenido de azúcar en bebidas también 
fue consignada en un estudio efectuado en Perú después 
de la implementación de la política de etiquetado frontal 
de advertencia19.

Como se mencionó previamente, estos resultados con-
trastan con los hallazgos en productos argentinos, donde 
los lácteos reflejaron un aumento del contenido de azúcar 
y una disminución significativa en grasas totales y satu-
radas. Respecto del sodio, los productos no aumentaron 
su contenido, incluso los snacks salados lo redujeron de 
forma significativa. Por último, las bebidas argentinas no 
presentaron cambios significativos en su contenido en 
energía y azúcar.

Una posible explicación de las discrepancias entre la 
reducción del contenido de azúcar en lácteos observada en 
estudios previos y el aumento encontrado en este estudio 
podría estar relacionada con el período inicial de recolección 
de datos. Aunque la primera etapa de implementación de 
la ley estaba en vigor en Argentina, numerosos productos 
no cumplían con la legislación en ese momento. Por lo 
tanto, los fabricantes aún no diferenciaban el contenido 
de azúcar añadido dentro de la categoría de hidratos de 
carbono en la información nutricional del envase. En el caso 
de los lácteos y el dulce de leche (leche caramelizada), se 
utilizó el algoritmo propuesto por el Modelo de Perfil de 
Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, 
el cual estima una relación del 50 % (azúcares libres / 
azúcares totales = 0,5)20. Es posible que este algoritmo 

TABLA 2. Resultados del análisis comparativo de nutrientes en 100 g o 100 ml de producto.

Galletitas dulces 

(n=64)

Alfajores 

(n=29)

Chocolates 

(n=58)

Golosinas 

(n=64)

Helados 

(n=60)

Cereales 

(n=34)

Bebidas

 (n=50)

Dulces untables 

(n=35)

Snacks salados 

(n=28)

Lácteos 

(n=105)

Categorías

Año

Energía (Kcal)
Med.† (RIC‡)

463,67

(51,24)

450,00

(76,50)

539,00

(31,75)

385,00

(108,75)

230,50

(74,00)

388,23

(54,92)

31,50

(22,00)

310,00

(54,00)

504,00

(67,00)

102,40

(46,27)

2022 2024

458,79*

(58,27)

439,34

(90,39)

545,50

(35,66)

386,00*

(74,75)

229,50

(74,50)

387,34

(42,50)

33,00

(20,88)

310,00

(54,00)

491,00

(94,25)

98,95*

(50,67)

Azúcar añadido (g)
Med. (RIC)

30,15*

(10,48)

35,00*

(14,23)

41,50*

(6,56)

56,00

(18,50)

19,00*

(5,00)

30,50

(15,35)

7,55

(6,13)

40,00*

(11,00)

0,75

(5,68)

10,00*

(6,59)

31,50

(12,95)

36,00

(8,50)

52,00

(9,58)

56,50

(17,00)

25,00

(4,50)

30,00

(18,07)

7,50

(6,63)

30,00

(10,50)

1,10

(5,68)

8,06

(4,01)

2022 2024

Grasa total (g)

Med. (RIC)

18,09

(7,83)

22,00

(11,14)

32,56

(5,00)

0,00

(11,28)

10,00

(5,70)

9,62

(9,88)

0,00

(0,00)

6,50

(7,50)

27,50

(12,60)

2,50

(1,56)

18,09

(8,83)

19,67

(13,17)

32,90

(4,05)

0,00

(5,80)

11,00

(7,15)

8,15

(10,30)

0,00

(0,00)

6,50

(7,00)

26,90

(15,45)

1,50*

(1,22)

2022 2024

Grasa saturada (g)
Med. (RIC)

7,42

(5,88)

11,00

(5,85)

17,27

(5,00)

0,00

(4,15)

7,25

(4,63)

1,80

(4,66)

0,00

(0,00)

4,00

(4,50)

3,40

(3,05)

1,42

(0,87)

6,84*

(4,40)

11,00

(6,51)

18,00

(4,44)

0,00

(3,18)

6,40

(4,55)

1,80

(3,86)

0,00

(0,00)

4,00

(4,50)

3,00*

(1,35)

0,87*

(0,58)

2022 2024

Sodio (mg)

Med. (RIC)

203,67*

(138,60)

114,00

(89,27)

108,00

(54,25)

30,00

(54,00)

67,00

(43,75)

190,00

(169,50)

10,00

(12,88)

120,00

(130,00)

629,00*

(347,75)

69,17

(33,38)

203.56

(134,47)

111,00

(86,55)

112,86

(61,50)

33,00

(38,25)

67,50

(27,25)

201,50

(151,87)

12,25

(11,91)

120,00

(124,00)

696,50

(305,50)

74,00

(42,18)

2022 2024

* p<0,05; † Med.: Mediana; ‡ RIC: Rango intercuartílico

Por otro lado, en los cereales de desayuno se observaron 
reducciones en el contenido de energía, azúcar y grasas 
saturadas. Sin embargo, estos resultados difieren de los 
obtenidos en la presente investigación, donde el grupo 
de cereales no mostró cambios significativos en ningún 
tipo de nutriente. En cuanto a los postres y helados, los 
investigadores registraron reducciones en el contenido de 
grasas saturadas, mientras que en los productos argenti-
nos solo se observó una disminución en el contenido de 
azúcar. Los caramelos y confitería dulce presentaron una 
disminución de energía. No obstante, en los productos 
argentinos, las golosinas experimentaron un aumento 
significativo de energía, mientras que las galletitas dulces 
redujeron tanto su contenido de energía como de azúcar, 
y los alfajores junto con los chocolates disminuyeron su 
contenido de azúcar. Por último, en los snacks salados se 
registró un aumento significativo del contenido de azúcar, 
hallazgo que difiere totalmente de los obtenidos en esta 
investigación, donde los snacks salados presentaron una 
disminución estadísticamente significativa en su contenido 
de sodio y grasas saturadas.

En otro estudio realizado en Chile, pero cumplida la 
última etapa de implementación de la ley, los resultados 
coincidieron con los hallados en la etapa anterior en tér-
minos de reducción en el contenido de energía y azúcar 
en productos lácteos y bebidas azucaradas, así como de 
ausencia de cambios en el contenido de grasas saturadas. 
Sin embargo, en postres, helados y productos lácteos 
se evidenció un aumento significativo en el contenido 
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haya subestimado la cantidad real de azúcar añadido y, 
por tal motivo, al realizar ahora la comparación con la 
información declarada por el fabricante se evidencia un 
aumento en el contenido de este componente.

Al considerar los resultados de este estudio, es impor-
tante tener en cuenta algunas limitaciones presentadas. 
En primer lugar, el uso de un muestreo no probabilístico 
y la limitación geográfica del acceso a productos pueden 
afectar la representatividad de la muestra, lo que restringe 
la generalización de los hallazgos. En segundo lugar, la 
exclusión de factores de confusión en el análisis, como la 
marca de los productos, podría haber influido en los resulta-
dos. En tercer lugar, la falta de la declaración del fabricante 
sobre el contenido de azúcar añadido y la utilización de 
un algoritmo para su estimación durante la primera etapa 
podrían haber introducido discrepancias entre los valores 
obtenidos y los declarados. En cuarto lugar, la naturaleza 
no experimental de este estudio impide afirmar que los 
cambios en el contenido de nutrientes hayan sido causados 
por la implementación de la ley.

En conclusión, no se evidenció un patrón general de 
reformulación de productos; este fenómeno se observó 
en ciertos grupos y en algunos nutrientes específicos. Se 
registró una disminución estadística significativa y epidemio-
lógicamente relevante en el contenido de grasas totales y 
grasas saturadas en productos lácteos. Del mismo modo, 
se observó una reducción significativa de grasas saturadas 
y sodio en los snacks salados. En cuanto al azúcar añadido, 

los resultados fueron variados: los helados y chocolates 
mostraron las mayores reducciones, mientras que los 
dulces untables y los lácteos presentaron los aumentos 
más notables. 

RELEVANCIA PARA LA INVESTIGACIÓN EN SALUD 
La identificación de cambios en el contenido de nutrientes 
en productos alimenticios durante esta implementación 
legislativa proporciona información sustancial, que podría 
explorarse en futuras investigaciones. Por ejemplo, la cons-
trucción de bases de datos con productos actualizados y 
disponibles en el mercado permitiría realizar estimaciones 
con mayor precisión de la ingesta de estos nutrientes 
por parte de la población. Además, estudios adicionales 
podrían investigar los factores que contribuyen a la toma 
de decisiones al elegir un producto, así como evaluar la 
efectividad de diferentes estrategias de reformulación de 
alimentos.

RELEVANCIA PARA LA FORMACIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD 
Es fundamental que instituciones sanitarias y académicas 
asuman un rol activo en la producción de conocimiento 
científico en este ámbito. Este enfoque posibilitaría la 
capacitación de profesionales de la salud y la creación 
de recursos educativos dirigidos específicamente a la po-
blación argentina, los cuales estarían respaldados por los 
datos obtenidos en diferentes estudios como el presente.
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