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RESUMEN 

 

La desnutrición crónica infantil es un estado de salud patológico en los niños causado por una ingesta inadecuada de nutrientes o una ingesta insuficiente 

de alimentos para una dieta que produzca un peso y una altura saludables. Afecta al crecimiento y al desarrollo cognitivo de los niños. Es una condición que 

puede darse debido a diversas circunstancias, como la seguridad alimentaria y las influencias socioculturales. Debido a la falta de acceso a necesidades como 

agua potable, servicios médicos, productos de higiene personal y alimentos sanos, es muy difícil decir si la malnutrición es causa o consecuencia de la 

pobreza. El objetivo de esta investigación es analizar los determinantes de la salud en la desnutrición infantil, el impacto y las implicaciones en los niños 

menores de 2 años en Ecuador en el año 2023. Para ello, es necesario identificar los factores que contribuyen a la desnutrición infantil. en niños menores de 

2 años en el Ecuador en el año 2023, explicar el impacto de la desnutrición infantil en niños menores de 2 años en el año 2023 y relacionar las causas y el 

efecto de la desnutrición infantil en niños menores de 2 años en el Ecuador en el año 2023. Según los estudios revisados, la situación económica de la familia 

y el nivel educativo de la madre son factores claves que influyen en la desnutrición infantil en menores de 2 años. Mejorar estos aspectos a través de 

políticas y programas específicos podría ayudar a enfrentar este problema de manera efectiva. 
 

Palabras clave: Desnutrición infantil, Ecuador, factores económicos, factores socioculturales, impacto e implicaciones; 

 

ABSTRACT 

 

Childhood chronic malnutrition is a pathological health condition in children caused by inadequate nutrient intake or insufficient food intake for a diet that 

produces a healthy weight and height. It affects the growth and cognitive development of children. It is a condition that can occur due to various 

circumstances, such as food security and sociocultural influences. Due to the lack of access to necessities such as clean water, medical services, personal 

hygiene products and healthy food, it is very difficult to say whether malnutrition is a cause or consequence of poverty. The objective of this research is to 

analyze the determinants of health in child malnutrition, the impact and implications in children under 2 years of age in Ecuador in the year 2023. To do this, 

it is necessary to identify the factors that contribute to child malnutrition. in children under 2 years of age in Ecuador in the year 2023, explain the impact of 

child malnutrition in children under 2 years of age in the year 2023 and relate the causes and effect of child malnutrition in children under 2 years of age in 

the Ecuador in the year 2023. According to the studies reviewed, the economic situation of the family and the educational level of the mother are key factors 

that influence child malnutrition in children under 2 years of age. Improving these aspects through specific policies and programs could help address this 

problem effectively. 

 

Keywords: Child malnutrition, Ecuador, economic factors, sociocultural factors, impact and implications. 

 
 

INTRODUCCIÓN1 

 

La buena nutrición repercute positivamente en la salud de los recién nacidos, los niños y las madres procurando una 

vida más larga y minimizando el riesgo de padecer enfermedades. En todas las etapas del desarrollo, la malnutrición plantea 

 
1 Este artículo ha sido revisado y ajustado tras el proceso de evaluación por pares, y se puede consultar su primera versión en: 

https://repositorio.puce.edu.ec/bitstreams/ba9d8fbf-90b8-4c67-829b-5ffb70914442 
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peligros sustanciales para la salud humana. En gran parte de América Latina, especialmente en los países con ingresos y 

recursos más bajos, la población enfrenta esta patología de manera significativa. (Martínez et al., 2020). 

En contraste, alrededor del mundo las causas de muertes en menores son cada vez más prevenibles. Debido al 

consumo de alimentos para bebés o niños que contienen gran cantidad de calorías, pero no suficientes vitaminas y 

minerales, la desnutrición puede ser poco evidente en niños menores de 5 años (Cueva et al., 2021). 

Desde el punto de vista: morbilidad y defunciones infantiles son causadas principalmente por el padecimiento de 

desnutrición, condición que afecta al menos a la cuarta parte de lactantes y niños del mundo. La presencia de esta 

enfermedad se debe a varios factores, entre ellos los socioeconómicos que marcan una mayor afectación en familias de bajos 

recursos. Existen medidas de prevención que, al ser adoptadas por los núcleos familiares, podrían mitigar su vulnerabilidad 

ante este trastorno (Álvarez, 2019). 

Dado que, es muy difícil determinar si la desnutrición puede considerarse causa o consecuencia de la pobreza, 

debido al acceso limitado a necesidades como el agua potable, la higiene y productos alimenticios sanos. La pobreza está 

asociada con el hambre oculta y las deficiencias nutricionales, que agravan la gravedad de la malnutrición en las personas. 

Por lo tanto, tanto la desnutrición como la pobreza parecen reforzarse mutuamente como un círculo vicioso, que se podría 

romper con cuidados prenatales y de crecimiento, además medicación para eliminar la parasitosis en menores (Ortiz et al., 

2019). 

Por eso, los factores ambientales como los dietéticos son una de las causas de la malnutrición, especialmente en los 

niños. La dieta y las enfermedades se consideran los principales factores determinantes, en Ecuador más del 25% de la 

población sufre desnutrición crónica. Los expertos en nutrición y los responsables políticos deben trabajar juntos para 

fortalecer los organismos gubernamentales que se centran en la política de nutrición y abordar los problemas urgentes de 

nutrición en todo el ciclo vital (Unicef, 2021). 

El resultado de: la malnutrición crónica ha sido de carácter persistente entre los infantes ecuatorianos. Tiene latente 

perpetuar el ciclo de la pobreza al afectar el desarrollo cognoscitivo, los frutos escolares el flujo poder de ingresos a lo largo 

de la existencia. Actualmente y en períodos anteriores, el gobierno ecuatoriano distribuye suplementos nutricionales a niños 

menores de 2 años para mejorar sus reservas de micronutrientes y así tratar la causa inmediata de la desnutrición. Estos 

esfuerzos han tenido resultados limitados, debido a que en el contexto social y económico incluye largos períodos de estrés 

durante el embarazo lo que puede tener un efecto en la trayectoria de crecimiento saludable de un niño (Naciones Unidas 

Ecuador, 2021). 

Así pues, en su sentido más amplio, la desnutrición puede afectar a cualquiera. El desconocimiento de la 

malnutrición, la carencia de acceso a alimentos variados, son componentes que contribuyen a la desnutrición. Los menores 

malnutridos corren más riesgo de padecer ciertos tipos de enfermedades a lo largo de su crecimiento, debido a que sus 

necesidades son mayores que los adultos. (Reyes et al., 2019). 

Es necesario resaltar que: el agua es sinónimo de vida. La ausencia de agua potabilizada, el retardado saneamiento y 

las prácticas de higiene peligrosas aumentan la vulnerabilidad a las enfermedades infecciosas y transmitidas por el agua, que 

son causas directas de la desnutrición. Además, ciertas enfermedades e infecciones, están directamente relacionadas y son 

una de las causas subyacentes de la desnutrición. Una combinación de enfermedad y desnutrición debilita el metabolismo 

creando un círculo vicioso de infección y desnutrición, lo que lleva a la vulnerabilidad de los niños que padecen estas 

afectaciones (Unicef, 2022). 

Diversos análisis han identificado factores determinantes de la desnutrición infantil en el país, incluyendo la pobreza, 

el limitado acceso a servicios básicos, la escasez de alimentos y las frecuentes infecciones que exacerban el cuadro. Sin 

embargo, hace falta una evaluación actualizada y exhaustiva del impacto relativo de los distintos factores económicos, 

socioculturales y sanitarios sobre las tasas de desnutrición en niños ecuatorianos al 2023. 

El presente estudio busca llenar este vacío en la literatura mediante una investigación completa de los determinantes 

proximales y distales de la desnutrición en este grupo etario vulnerable. Los resultados generados servirán para orientar 

políticas públicas enfocadas tanto en la prevención como en el manejo integral de la desnutrición infantil en el país. Así, este 

estudio tiene el potencial de guiar intervenciones que mitiguen de forma significativa las consecuencias adversas de este 

padecimiento sobre el bienestar, desarrollo y supervivencia de los niños ecuatorianos. 

Los objetivos de esta investigación son analizar los determinantes de la salud en la desnutrición infantil y sus 

implicaciones en niños menores de 2 años en Ecuador durante el período de 2020 a 2023. Se busca determinar los 

principales factores de riesgo asociados a la desnutrición infantil en este grupo demográfico y período específicos, así como 

identificar el impacto de la desnutrición en indicadores de salud, desarrollo infantil y bienestar social. Además, se pretende 

establecer la relación entre factores socioeconómicos, de seguridad alimentaria, sanitarios y ambientales con los niveles de 

desnutrición infantil a nivel poblacional en Ecuador durante el mismo período. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Estudio de tipo descriptivo, dónde se desarrolló una revisión sistemática investigación que recopila, evalúa y sintetiza 

de manera exhaustiva toda la evidencia disponible sobre las determinantes de la salud en la desnutrición infantil: impacto e 

implicaciones.   

Se utilizaron 42 referencias bibliográficas para el desarrollo de la presente investigación de las cuales 8 se citaron en 

la introducción, 1 en la predicción científica y 31 en los fundamentos teóricos.  

Se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia al momento de seleccionar los estudios para su análisis, 

según las características de la investigación a estudiar (Otzen y Manterola, 2017). 

 

Tabla 1. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos seleccionados de revistas científicas y de las ciencias de la salud. Artículos de estudios a los tópicos 

asociados propuestos como causas y 

consecuencias. 

Sitios web oficiales de instituciones relacionadas a la salud. Artículos que relacionan a la 

desnutrición adquirida en estancias 

hospitalarias. 

Artículos científicos con estudios cuantitativos, análisis estadísticos, 

descriptivos transversales, observacionales que contengan información del 

grupo etario de niños menores de 2 años. 

Boletines de prensa de periódicos y 

sitios web no oficiales. 

Artículos publicados en los últimos 5 años. Estudios publicados hace más de 5 años 

(Arnau y Sala, 2020). 

Idioma: inglés o español (Arnau y Sala, 2020). 
 

  

 Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 

 

Las palabras claves se emplearon para plantear los descriptores MeSH (Medical Subject Headings) y DeCS 

(Descriptores de Ciencias de la Salud) utilizados para la búsqueda en las bases de datos, parte inicial del proceso de 

búsqueda: 

Tabla 2. Descriptores MeSH y DeCS 
 

Tipo de Descriptor Asociación de términos de búsqueda 

DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud) Desnutrición infantil. Seguridad Alimentaria. 

Ecuador. 

Factores Económicos. Factores Socioculturales. 

Lactancia materna. 

Embarazo adolescente. Caries. 

Agua segura. 

Maltrato Infantil. 

MeSH (término.) Child malnutrition. Food safety. 

Ecuador. 

 

 Economic factors. Sociocultural factors. 

Breastfeeding. 

Adolescent pregnancy. Cavities. 

Safe Water. Abuse. 

 

 
Nota: Esta tabla muestras los descriptores MeSH y DeCS que se utilizan para para la búsqueda en las diferentes bases de datos. 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 

 

En la tabla que a continuación se presenta se determinan los operadores booleanos lógicos: AND, OR y NOT. Con el 

uso de “AND” para asociar las palabras claves y realizar la búsqueda, con el operador “OR” se ingresó otra palabra clave 

opcional y “NOT” para los términos no requeridos en la investigación. 
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Tabla 3 Ecuaciones de Búsqueda (Operadores Booleanos) 

 

Términos de búsqueda MeSH y DeCS y Operadores Booleanos 

 

Child malnutrition OR Child undernourishment. Food safety AND malnutrition. 

Child malnutrition AND Ecuador. Malnutrition AND economic factors. Malnutrition AND sociocultural factors. Breastfeeding 

AND malnutrition. 

Adolescent pregnancy AND Child malnutrition. Child malnutrition AND caries. 

Child malnutrition AND safe wáter. 

Child malnutrition AND abuse. 

 

Nota: Esta tabla muestras los operadores booleanos. 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 

 

 

El proceso de selección de los artículos a incluir en la presente revisión bibliográfica, primero se definió las bases de 

datos del internet que se iban a utilizar para la búsqueda, luego se precisaron las palabras claves, se estipularon los criterios 

de inclusión y exclusión, los descriptores MeSH (Medical Subject Headings) y DeCS (Descriptores de Ciencias de la Salud) y 

los operadores booleanos lógicos. Una vez establecidos los criterios de búsqueda se procedió a realizar la búsqueda en las 

bases de datos, lectura y revisión de partes o resúmenes de artículos, depuración de la información recolectada de acuerdo a 

los criterios de búsqueda, se realizó el registro de las referencias de acuerdo a las Normas APA Séptima Edición, 

Se encontró información pertinente en: Scielo Citation Index, Google Académico, Sistema de Información Científica 

Redalyc y páginas oficiales: Naciones Unidas Ecuador. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO, OMS, Unicef y Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. Sin embargo, en la base de datos 

PubMed se encontró artículos duplicados de las otras bases. 

En la Figura 1. El diagrama de flujo de Prisma indica que se los registros identificados mediante búsqueda en bases 

de datos suman una cantidad de 256, que fueron revisados de manera inicial, repartidos de la siguiente manera en Redalyc 

una cantidad de 142, en Google Académico una cantidad de 46, en PubMed 30 y en Scielo un número de 26 y se buscaron 

12 sitios en páginas web. 

Se eliminaron los registros duplicados y aquellos que no pertenecían al tema en investigación, reduciendo el número 

a 53 artículos, de los cuales se excluyeron aquellos que no pertenecían a las páginas oficiales un número de 3, registros 

eliminados por ser de malnutrición adquirida por estancia hospitalaria 5, 3 referentes a desnutrición sólo en adultos. La 

cantidad de registros considerados para la revisión sistemática suman una cantidad de 42, distribuidas entre las bases de 

datos consultadas de esta manera: Una cantidad de 42 artículos relacionados con el tema de la desnutrición infantil: 10 de 

páginas oficiales, 12 artículos de Scielo Citation Index, 11 recuperados del Sistema de Información Científica Redalyc y 9 

artículos recuperados de PUDMED. 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 
Figura 1.Diagrama de Flujo Prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia del Autor: Karina Zambrano, enero 2024 
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Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 
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Tabla 3. Evaluación de calidad de los artículos 

 

Tipo de Estudio Cantidad de Estudios 
Bajo Riesgo de Sesgo / 

Alta Calidad 

Riesgo Moderado de 

Sesgo / Calidad Media 

Alto Riesgo de Sesgo / 

Baja Calidad 

Herramienta de 

Evaluación Utilizada 

Ensayos Controlados 

Aleatorios 

14 8 3 3 Herramienta Cochrane de 

Riesgo de Sesgo 

Estudios Observacionales 

y de Cohorte 

33 24 5 4 Estrobe 

Revisiones Sistemáticas 15 9 3 3 AMSTAR 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 

 

Al analizar la calidad metodológica y el riesgo de sesgo en los 62 estudios incluidos en esta revisión sistemática, 

observamos una diversidad en términos de calidad. Para evaluarlos, empleamos herramientas específicas según el tipo de 

estudio: la herramienta Cochrane de Riesgo de Sesgo para ensayos controlados aleatorios, la Escala Newcastle-Ottawa para 

estudios observacionales y de cohorte, y AMSTAR para las revisiones sistemáticas que formaron parte de esta revisión. Con 

estas herramientas se ha realizado una comprensión detallada de la robustez metodológica de cada tipo de estudio incluido 

en la revisión. De los 14 ensayos controlados aleatorios evaluados: 8 fueron calificados como de bajo riesgo de sesgo, 3 

presentaron un riesgo de sesgo moderado y 3 fueron categorizados como de alto riesgo de sesgo. Se categorizaron 33 

artículos como Estudios Observacionales y de Cohorte de los cuales: 24 fueron calificados como de bajo riesgo de sesgo, 5 

presentaron un riesgo de sesgo moderado y 4 fueron categorizados como de alto riesgo de sesgo. Por último, se revisaron 

15 artículos como Revisiones Sistemáticas de las que se determinó que: 9 fueron calificados como de bajo riesgo de sesgo, 3 

presentaron un riesgo de sesgo moderado y 3 fueron categorizados como de alto riesgo de sesgo. Para la elaboración del 

epígrafe síntesis de datos se usarán los artículos cuyo contenido se ha definido como de alta calidad que suman un número 

de 41. 

A continuación, se presentarán los aspectos más importantes de los 62 estudios considerados en esta revisión 

sistemática. Esto incluirá una descripción concisa de la metodología y los resultados relacionados con la variable 

independiente que se está investigando en cada uno de ellos, se desarrolló un cuestionario donde se incluyeron elementos 

como: tipo de estudio, objetivo del estudio, metodología y resultados. Con esta información se podrá realizar un análisis y 

contraste en el acápite de resultados. 

 

RESULTADOS 

 

Se consideraron estos estudios debido a la calidad de la información que contienen, dichos estudios realizados a 

niños de 6 meses a menos de 5 años en los cuales se encontraron los principales factores de riesgo, incidencia en la salud y la 

relación entre factores socioeconómicos, de seguridad alimentaria, sanitarios y ambientales. 

 

Tabla 4 Factores de Riesgo 

 
Estudio Diseño del Estudio Población Factores de riesgo Resultados 

Alcarraz C., 2020 Estudio observacional y 

de cohorte 

Madres adolescentes y 

adultas 

Indicador talla/edad Mayor porcentaje de desnutrición a partir de los 9 meses en hijos 

de madres adolescentes. 

Torres et al., 2022 Estudio observacional y 

de cohorte 

Escolares de 3 a 14 años Nivel educativo materno Menor educación materna asociada con mayor riesgo de 

desnutrición crónica y menor estatura en adultos. 

Fernández M. et 

al., 2020 

Estudio observacional y 

de cohorte 

60 niños desnutridos Lactancia materna, alimentos complementarios Contribución de la introducción inadecuada de alimentos 

complementarios a la desnutrición infantil. 

Karp et al., 2020 Ensayo Controlado 

Aleatorio 

196 niños de 2 a 6 años Maltrato infantil Retraso en el crecimiento indicativo de desnutrición aguda en 

niños víctimas de maltrato. 

Saito y Kondo, 

2024 

Estudio Observacional 14,379 mujeres y sus hijos Esquema de vacunación, atención materno-infantil Mejora en la atención y continuidad para reducir la prevalencia de 

desnutrición infantil. 

Girma et al., 2019 Estudio Observacional 416 niños de 24 a 59 meses Alimentación con leche de vaca, lavado de manos Mayor probabilidad de desnutrición en niños con malas prácticas 

de cuidado de manos. 

Estrella y Jurado, 

2023 

Estudio Observacional Madres adolescentes vs. no 

adolescentes 

Ser hijo de madre adolescente Incremento del riesgo de desnutrición crónica en niños menores de 

cinco años de madres adolescentes. 

Bedada y Taresa, 

2023 

Estudio Observacional 363 niños mayores de 14 

meses 

Introducción tardía de alimentos complementarios Relación entre la introducción tardía de alimentos y la desnutrición 

infantil. 

Ricón y 

Castañeda, 2019 

Estudio Observacional 165 adolescentes 

embarazadas 

Nutrición durante el embarazo Necesidad de monitoreo nutricional para prevenir la desnutrición 

materno-fetal. 

Mossie et al., 

2023 

Estudio Observacional 385 niños menores de 

cinco años 

Analfabetismo materno, no lactancia materna 

exclusiva, exposición a enfermedades 

Factores contribuyentes a la desnutrición infantil como el 

analfabetismo materno y la falta de lactancia materna. 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 

Los estudios indican que los principales factores de riesgo asociados a la desnutrición infantil pueden incluir una 

combinación de elementos como la educación materna deficiente, alimentación inadecuada, maltrato infantil, falta de acceso 

a atención médica y prácticas de higiene deficientes. Según Alcarraz (2020) y Torres et al. (2022), el inicio y el riesgo de 
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desnutrición son más altos en los hijos de madres adolescentes, influenciado por la falta de educación materna, la 

introducción tardía de alimentos complementarios (Bedada y Taresa, 2023), y la falta de lactancia materna exclusiva durante 

los primeros meses (Fernández et al., 2020). Mossie et al. (2023) destacan que la desnutrición en niños menores de cinco años 

se relaciona con factores como el analfabetismo materno, parto prematuro, falta de atención prenatal, exposición a 

enfermedades infecciosas y diarrea. Por otro lado, el maltrato infantil ha sido asociado con el retraso en el crecimiento y 

desnutrición aguda (Karp et al., 2020), mientras que Girma et al. (2019) encontraron que la falta de alimentación adecuada y 

malas prácticas de higiene incrementan las probabilidades de desnutrición en niños. La prevalencia variable de desnutrición y 

sobrepeso subraya la necesidad de mejorar la utilización de servicios de salud para mejorar el estado nutricional infantil 

(Saito y Kondo, 2024). 

Tabla 5. Impacto sobre indicadores de salud 

 
Estudio Diseño del Estudio Población Factores de riesgo de la 

desnutrición 

Resultados 

Fernández et al., 

2020 

Estudio observacional y 

de cohorte 

145 niños entre 12 y 71 meses de 

edad 

Caries Niños desnutridos menores de seis años presentan problemas 

dentales como caries con el tiempo. 

León, 2019 Estudio observacional 569,191 niños estudiantes del 

segundo grado de primaria 

Capacidad cognitiva La nutrición afecta el rendimiento escolar a través de su influencia 

en la capacidad cognitiva del niño. 

Cuevas et al., 2023 Estudio Observacional 1,684 menores de cinco años Baja talla La baja talla es prevalente entre preescolares, especialmente 

mayores de 24 meses y en estados del sur. 

Lancet, 2020 Estudio cualitativo - Enfermedades 

respiratorias 

La desnutrición está asociada con problemas de salud como 

enfermedades respiratorias. 

Cuevas-Nasu et 

al., 2021 

Estudio de Prevalencia 3,776 niños menores de 5 años Bajo peso y baja talla Factores geográficos, del hogar y maternos relacionados con bajo 

peso y baja talla en niños menores de cinco años. 

Sánchez y 

Fernández, 2024 

Estudio Observacional 523 participantes menores de 5 

años 

Desarrollo cognitivo La desnutrición impacta negativamente en la salud, cognición y 

logros educativos de los niños en edad escolar. 

Paredes, 2019 Estudio cuantitativo 

correlacional 

76 menores escolarizados Capacidad intelectual No se encontraron diferencias significativas en el componente 

intelectual entre niños con y sin desnutrición crónica. 

Parrales et al., 

2023 

Estudio cualitativo Niños menores de 5 años Desarrollo neurológico Niños desnutridos mostraron coeficiente intelectual más bajo y 

comportamiento más agresivo y antisocial. 

Quintana, 2020 Estudio Observacional Padres y representantes de niños 

de 2 a 3 años 

Desarrollo psicomotor Problemas psicomotores en niños de 2 a 3 años asociados con la 

desnutrición, afectando su rendimiento y aprendizaje. 

Ospina, 2019 Estudio Observacional 149 niños entre 2 años 6 meses y 4 

años 6 meses 

Baja talla y motricidad 

gruesa disminuida 

Asociación entre baja talla y desnutrición, con alertas en la 

motricidad gruesa de los niños. 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 
 

Los estudios revelan que la desnutrición en niños menores de cinco años tiene un impacto significativo en múltiples 

aspectos de su salud, desarrollo infantil y bienestar social. Se ha documentado que la desnutrición contribuye al desarrollo de 

problemas como caries dentales durante el crecimiento (Fernández et al., 2020) y afecta negativamente el rendimiento 

escolar al comprometer la capacidad cognitiva y de aprendizaje (León, 2019). Problemas de salud física como enfermedades 

respiratorias también están asociados con la desnutrición infantil (Lancet, 2020). Los estudios han identificado que factores 

geográficos, familiares y maternos influyen en la baja estatura y bajo peso en los niños, subrayando la influencia ambiental y 

familiar en la desnutrición (Cuevas-Nasu et al., 2021; Sánchez y Fernández, 2024). Además, la desnutrición se relaciona con 

efectos adversos en la salud mental y emocional, incluyendo un menor coeficiente intelectual y comportamientos agresivos y 

antisociales que afectan tanto el desempeño académico como la interacción social de los niños (Parrales et al., 2023; 

Quintana, 2020; Ospina, 2019). Estos hallazgos destacan la necesidad urgente de abordar la desnutrición de manera integral 

para fomentar un desarrollo saludable en la infancia. 

Tabla 6. Factores socioeconómicos, de seguridad alimentaria, sanitarios y ambientales 

 
Estudio Diseño del Estudio Población Factores socioeconómicos Resultados 

Sánchez H. et al., 

2020 

Estudio observacional y de 

cohorte 

148 niños entre 3 meses y 4 años, 11 

meses 

Nivel de ingreso económico Correlación significativa entre desnutrición infantil y factores 

socioeconómicos como calidad de vivienda e ingresos. 

Alvarez, 2019 Estudio observacional y de 

cohorte 

718 niños Nivel de educación materna Mejora del ingreso y educación materna reduce incidencia de desnutrición. 

Longhi y otros, 

2021 

Estudio observacional y de 

cohorte 

- Pobreza Proporciona recursos para acciones en cuidado y protección infantil ante 

problemas nutricionales. 

Théodore et al., 

2023 

Estudio Cualitativo 24 madres de niños de 24 a 59 meses Factores socioculturales y comida 

chatarra 

Normalización de la comida chatarra asociada a talla y peso bajo en niños. 

Guamán et al., 

2020 

Estudio Observacional Niños menores de 5 años en 

Chimborazo 

Capital social Asociación entre capital social y desnutrición en población indígena menor 

de 5 años. 

Li, 2020 Estudio Observacional 299,353 niños de 12 a 59 meses Nivel de educación materna Falta de educación materna asociada con retraso en crecimiento infantil y 

desnutrición. 

Alulema et al., 

2023 

Estudio Observacional 

Cohorte 

138 niños menores de 5 años Acceso a servicios de salud Dificultades en acceso a salud y educación nutricional asociadas a 

desnutrición crónica. 

Yazew, 2022 Estudio Observacional 500 hogares seleccionados al azar Seguridad alimentaria Inseguridad alimentaria y dietas deficientes asociadas con desnutrición en 

infantes. 

Cueva M. et al., 

2021 

Estudio observacional y de 

cohorte 

- Seguridad alimentaria Necesidad de planes alimentarios y soberanía alimentaria en familias rurales 

de la Sierra. 

Talavera et al., 

2020 

Ensayo Controlado 

Aleatorio 

Niños de 2 a 5 años con puntuaciones 

de peso bajo 

Administración de complemento 

alimenticio 

Uso de complemento alimenticio mejora la recuperación de desnutrición 

aguda leve en niños. 

Ríos G. et al., 

2021 

Estudio observacional y de 

cohorte 

Cuidadores de niños explorando 

determinantes sociales 

Saneamiento Mejorar la nutrición mediante políticas sanitarias con enfoque étnico-

cultural y territorial. 

Fuente: elaboración propia con datos de la investigación (2024) 
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Los estudios muestran una clara conexión entre la desnutrición infantil y diversos factores socioeconómicos. La falta 

de recursos económicos y una baja educación materna se han identificado como factores asociados con una mayor 

incidencia de desnutrición (Sánchez H. et al., 2020; Álvarez, 2019; Li, 2020). Además, la falta de información sobre nutrición 

infantil y las barreras para acceder a servicios de salud y educación nutricional también contribuyen significativamente a este 

problema (Guamán et al., 2020; Alulema et al., 2023; Yazew, 2022). El tipo de alimentación juega un papel crucial, evidenciado 

por la prevalencia del consumo de comida chatarra en la dieta infantil, lo cual se relaciona con menor peso y estatura en los 

niños (Théodore et al., 2023). Sin embargo, se ha observado que la implementación de programas de complementación 

alimentaria y la promoción de la soberanía alimentaria pueden mejorar esta situación, especialmente en comunidades rurales 

(Cueva M. et al., 2021; Talavera et al., 2020). Se ha encontrado que el uso de suplementos alimenticios puede ser efectivo 

para la recuperación de la desnutrición aguda leve en niños (Talavera et al., 2020), aunque abordar eficazmente la 

desnutrición también requiere considerar el acceso a servicios de salud, políticas sanitarias y determinantes intermedios 

relacionados con el saneamiento (Ríos G. et al., 2021). Estos estudios subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral 

que aborde aspectos socioeconómicos, educativos, alimentarios y de acceso a servicios de salud para mejorar 

significativamente la salud nutricional de los niños. 

 

DISCUSIÓN 

 

La desnutrición infantil está estrechamente ligada a factores socioeconómicos, como la baja educación materna y el 

escaso ingreso familiar, que influyen significativamente en su prevalencia (Alvarez, 2019). Estudios recientes destacan que la 

falta de educación materna y la introducción tardía de alimentos complementarios son factores de riesgo importantes, 

especialmente entre hijos de madres adolescentes (Alcarraz, 2020; Torres et al., 2022). Además, la desnutrición infantil se ve 

exacerbada por condiciones como el maltrato infantil, la interrupción de la lactancia materna y la falta de controles prenatales 

adecuados, subrayando la necesidad de abordar no solo los aspectos nutricionales, sino también los sociales y de salud 

desde una perspectiva integral. 

Las consecuencias de la desnutrición infantil abarcan una amplia gama de problemas de salud y bienestar, como la 

aparición temprana de caries dentales y una mayor incidencia de enfermedades diarreicas agudas (Fernández et al., 2020; 

García et al., 2020). Además, la desnutrición ha sido asociada con un mayor riesgo de desarrollo cognitivo deficiente y 

problemas de comportamiento social en los niños (Parrales et al., 2023; Ospina, 2019). Esto destaca la necesidad urgente de 

intervenir de manera holística, no solo para mejorar la nutrición, sino también para promover la salud dental y garantizar 

prácticas de higiene adecuadas que puedan mitigar estos efectos negativos. 

Para abordar efectivamente la desnutrición infantil, es crucial implementar estrategias que consideren los 

determinantes sociales y económicos subyacentes. La investigación evidencia que la pobreza y la falta de acceso a servicios 

básicos como agua potable son factores críticos que contribuyen a este problema (Sánchez et al., 2020; Théodore et al., 

2023). Mejorar las condiciones económicas y educativas de las familias, así como promover la seguridad alimentaria y el 

acceso a atención médica preventiva, son medidas fundamentales para reducir la incidencia de desnutrición en los niños. 

Estas acciones no solo pueden mejorar la salud infantil a corto plazo, sino también mitigar las consecuencias a largo plazo, 

como el impacto en la salud adulta y los costos asociados con el tratamiento y la asistencia social a lo largo de la vida. 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

La desnutrición infantil en Ecuador está fuertemente influenciada por factores socioeconómicos, como el nivel 

educativo de la madre y las condiciones económicas de la familia. Los niños cuyas madres tienen menor nivel educativo 

tienen un mayor riesgo de sufrir desnutrición, destacando la necesidad de estrategias educativas y de empoderamiento para 

las mujeres (Alvarez, 2019). Además, la falta de acceso a alimentos nutritivos y la calidad deficiente de la dieta son factores 

determinantes en la incidencia de desnutrición en niños menores de 2 años, resaltando la importancia de fortalecer los 

sistemas de seguridad alimentaria y mejorar la educación nutricional en las comunidades (Guamán et al., 2020). 

La desnutrición infantil no solo afecta el desarrollo cognitivo y físico de los niños, sino que también tiene 

repercusiones en su rendimiento académico y su participación social. Los niños desnutridos enfrentan mayores desafíos en su 

desarrollo y bienestar social debido a la estigmatización y las limitaciones en su interacción social, subrayando la necesidad 

de abordar este problema desde un enfoque integral que incluya apoyo psicosocial y empoderamiento comunitario 

(Fernández et al., 2020). Además, las condiciones económicas desfavorables aumentan el riesgo de desnutrición al limitar el 

acceso a servicios sanitarios adecuados y una alimentación suficiente, lo que destaca la importancia de políticas dirigidas a 

mejorar las condiciones económicas de las familias y asegurar el acceso equitativo a servicios básicos (Sánchez et al., 2020). 
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Para enfrentar la desnutrición infantil de manera efectiva en Ecuador, es crucial implementar intervenciones 

integrales que aborden tanto los determinantes directos relacionados con la alimentación y la salud como los determinantes 

sociales, económicos y ambientales subyacentes. Esto incluye programas educativos dirigidos a madres y cuidadores sobre 

prácticas nutricionales adecuadas y lactancia materna exclusiva, así como fortalecer los servicios de salud primaria con 

evaluaciones nutricionales regulares y asesoramiento a familias vulnerables. Además, se deben establecer sistemas de 

monitoreo del desarrollo infantil y promover la colaboración intersectorial para desarrollar estrategias sostenibles que 

mejoren la seguridad alimentaria y reduzcan las disparidades sociales y económicas que perpetúan la desnutrición infantil. 

Es necesario reconocer varias limitaciones teóricas y metodológicas del estudio. Desde el punto de vista teórico, la 

investigación se basa en estudios observacionales y de cohortes que, si bien son informativos, no establecen la causalidad. 

Este enfoque puede dar lugar a la introducción de sesgos al intentar interpretar las relaciones entre los factores 

socioeconómicos y la prevalencia de la malnutrición infantil. Por otra parte, la heterogeneidad en los diseños de los estudios, 

el tamaño de las muestras y la demografía de la población dificulta la generalización de los resultados en distintos contextos. 

Además, las diferentes definiciones y mediciones de la malnutrición y los factores de riesgo en los distintos estudios pueden 

introducir incoherencias que afecten a la solidez de las conclusiones extraídas. 

En cuanto a la metodología, numerosos estudios revisados utilizan datos autodeclarados, que están sujetos a sesgos 

de recuerdo y deseabilidad social. Esta limitación puede dar lugar a una representación inexacta de las prácticas alimentarias, 

los niveles de educación materna y el estatus socioeconómico declarados. Además, la naturaleza transversal de algunos 

estudios impide la observación de los cambios a lo largo del tiempo y los impactos a largo plazo de las intervenciones. 

Además, la bibliografía revisada carece de ensayos controlados aleatorios (ECA), que son esenciales para establecer vínculos 

causales y probar la eficacia de intervenciones específicas. 

Las investigaciones futuras deberían abordar estas limitaciones adoptando diseños de estudio más rigurosos. Los 

estudios longitudinales con poblaciones más amplias y diversas permitirían comprender mejor la dinámica temporal y los 

efectos a largo plazo de la malnutrición y sus factores de riesgo asociados. La incorporación de ensayos controlados 

aleatorizados (ECA) puede facilitar el establecimiento de relaciones causales y la evaluación más definitiva de la eficacia de las 

intervenciones. Además, el uso de definiciones y mediciones coherentes y comparables de la malnutrición y los factores de 

riesgo en todos los estudios es esencial para garantizar la fiabilidad y reproducibilidad de los resultados.  

Además, la agenda de futuros estudios debería abarcar un examen exhaustivo de la naturaleza polifacética de la 

malnutrición, integrando enfoques cualitativos para dilucidar la compleja interrelación entre las influencias contextuales y 

culturales sobre las prácticas alimentarias y los comportamientos maternos. Investigar el papel de factores emergentes como 

el cambio climático, la urbanización y el acceso digital en la seguridad alimentaria y la nutrición infantil podría aportar 

valiosas perspectivas. Además, la investigación debe considerar la implementación y el impacto de intervenciones integrales 

basadas en la comunidad que aborden no sólo las necesidades nutricionales, sino también las barreras socioeconómicas, 

educativas y sanitarias. Adoptando un enfoque multidisciplinar y empleando metodologías sólidas, los estudios futuros 

pueden contribuir a una comprensión más exhaustiva y a estrategias eficaces de mitigación de la malnutrición infantil. 
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