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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar cuáles son los factores 

socioeconómicos que influyen dentro de la desnutrición crónica en menores de 5 años 

en Ecuador, por lo tanto, se buscó establecer teorías que lo sustentan, emplear un 

modelo econométrico acorde a la naturalidad de las variables con el propósito de dar 

conclusiones pertinentes. De la misma forma se establece hipótesis que embarca a los 

factores mencionados. Para llevar a cabo el análisis de los resultados se procedió a 

realizar proyecciones en los años 2012, 2018 y 2023 y considerando otros factores 

adicionales. El modelo econométrico empleado fue Logit, utilizando datos extraídos 

del Instituto de Estadística y Censo (INEC) con relación a la Desnutrición Infantil. La 

variable dependiente en este estudio fue la desnutrición infantil y mientras que se 

consideraron trece variables independientes en total. En general solo cuatro variables 

fueron significativas en el 2012, siete en el 2018 y cinco en el 2023. Para futuras 

investigaciones se recomienda realizar las encuestas de manera anual para realizar 

comparaciones y proyecciones más precisas, con la finalidad de apreciar la evolución 

de la desnutrición crónica y sus factores asociados en el tiempo. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to identify the socioeconomic factors that influence 

chronic malnutrition in children under 5 years of age in Ecuador, therefore, we sought 

to establish theories that support it, to use an econometric model according to the 

naturalness of the variables with the purpose of giving pertinent conclusions. In the 

same way, hypotheses that embark the mentioned factors are established. In order to 

carry out the analysis of the results, projections were made for the years 2012, 2018 

and 2023 and considering other additional factors. The econometric model used was 

Logit, using data extracted from the Institute of Statistics and Census (INEC) in 

relation to Child Malnutrition. The dependent variable in this study was child 

malnutrition, while thirteen independent variables were considered in total. Overall 

only four variables were significant in 2012, seven in 2018 and five in 2023. For future 

research, it is recommended to conduct the surveys on an annual basis for more 

accurate comparisons and projections, in order to appreciate the evolution of chronic 

malnutrition and its associated factors over time. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Introducción 

En esta presente investigación se desarrollará el análisis de una problemática 

socioeconómica en Ecuador, la cual es la desnutrición crónica evidenciada en niños 

hasta la edad de 5 años, estos infantes se ven afectados por este fenómeno universa l 

que pone en riesgo su salud y calidad de vida. 

La incidencia de la desnutrición ha venido marcando significativamente en el 

bienestar de los niños ecuatorianos, teniendo consecuencias a corto y largo plazo en el 

desarrollo de su vida. Inclusive, Ruiz et al. (2023) indicaban que la desnutric ión 

crónica infantil tiene una prevalencia latente en el país, sin embargo, poco se habla de 

aquella problemática. La mala ingesta nutricional llega a tener un impacto en la salud 

del niño. Todo esto, se engloba en una cuestión de tener noción y responsabilidad 

social, de modo que se hallen las soluciones concretas. De tal manera, se convierte en 

un tema de estudio atractivo para las investigadoras, debido que, este presente trabajo 

de investigación abordará de manera profunda en la revisión de la literatura y brindará 

resultados acordes al objetivo plateado. 

En este contexto, en Ecuador es necesario abordar los desafíos a largo plazo 

exacerbados por la crisis sanitaria, como las altas tasas de desnutrición infanti l, 

mejorando la calidad de los servicios públicos, aumentando la eficiencia y eficacia de 

los avances en el gasto en salud, educación y protección social, y cerrando la brecha. 

con desnutrición infantil. afectando a las poblaciones rurales (López, 2023, p.26). 

Indudablemente, un problema bastante preocupante es el inadecuado desarrollo 

de los niños dada su condición de salud desde la nutrición que se les brinda, pero, 

simultáneamente a esto se le asocian demás variables, Cortez y Pérez (2023, p. 683-
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684) mencionaban que, cuando la ingesta de alimentos del organismo no es suficiente 

para cubrir el gasto calórico del día, se llama desnutrición. La falta de micronutrientes 

como agua, vitaminas y minerales para el cuerpo puede ser una causa de esta 

condición. Además, la desnutrición puede estar relacionada con factores externos que 

impiden una alimentación adecuada, como la falta de servicios básicos, la falta de 

recursos financieros, la falta de atención médica y la falta de compromiso de los 

padres. 

Dicho esto, la presenta investigación determinará los factores que contribuyen a 

la desnutrición crónica en menores de 5 años en Ecuador. Esta problemática, no es solo 

de índole nutricional, engloban más factores a considerar. A partir de aquello, surge la 

interrogante de ¿Cuáles son los factores socioeconómicos que contribuyen a la 

desnutrición crónica en menores de 5 años de Ecuador en el periodo 2012-2023? 

Además, el objetivo de esta investigación es determinar los factores 

socioeconómicos que contribuyen a la aparición de la desnutrición crónica en menores 

de 5 años en Ecuador durante el periodo 2012-2023. Adicionalmente, en el primer 

capítulo se contemplará la introducción donde se describirá un breve detalle de lo que 

se irá desarrollando en el trabajo investigativo, se enfoca el problema de la 

investigación, y especificar por qué se trata de indagar ese tema y cuáles son los 

síntomas de dicho problema, la formulación de la pregunta investigación, hipótesis y 

justificación destacando distintos ámbitos donde el presente trabajo contribuirá. En el 

segundo capítulo, abordara la parte teórica, conceptual y legal que son fundamenta les 

y se adaptan a la investigación. 

Continuamente, en el tercer capítulo, se focaliza la metodología de la 

investigación, en cual se destaca que método y tipo de investigación, por otro lado, las 
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fuentes secundarias se destacará ciertas páginas oficiales, el alcance, diseño y técnica 

estadística utilizada. Finalmente, se contemplan los resultados de la investigación y las 

conclusiones obtenidas. 

1.2 Planteamiento del Problema  

La desnutrición crónica se caracteriza por ser un desafío de salud que ocasiona 

un retraso en el crecimiento, generando un impacto negativo tanto en el tamaño como 

el funcionamiento del organismo, así como en las capacidades intelectuales y los 

procesos asociados al crecimiento y desarrollo de los niños. Esta situación se encuentra 

estrechamente ligada a factores socioeconómicos a los países pertenecientes al tercer 

mundo (Luna et al., 2018). 

En Ecuador, la desnutrición crónica afecta aproximadamente el 25% de los niños 

menores de 5 años, lo cual presenta un desafío importante para la salud pública. Es 

preocupante que el país ocupe el segundo lugar en la región en términos de prevalencia 

de desnutrición infantil. La falta de conciencia sobre la relevancia de la lactancia 

materna y la alimentación adecuada según la etapa de desarrollo del niño es un factor 

que contribuye a este problema (Naciones Unidas Ecuador, 2022). 

 Además, en Ecuador la desnutrición crónica infantil se identificó como un 

problema en la forma que se abordó, porque se pensó exclusivamente como un 

problema de salud, a pesar de que su origen es multifactorial. El Ministerio de Salud 

Pública era el principal responsable de abordar esta problemática, y en ocasiones, 

cuando otro organismo estatal intervenía, lo hacía de manera independiente, sin una 

coordinación ni cooperación interinstitucional adecuada (Banco Mundial, 2018). 

En la región de la Sierra Centro, se observa una tasa de desnutrición infantil por 

encima del promedio nacional del 27%. Por otro lado, en cinco de los seis estados que 
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componen la región amazónica, las tasas de desnutrición crónica superan el 30%. En 

cuanto a la zona costera, la provincia de Santa Elena destaca por presentar el índice 

más elevado de desnutrición infantil (Albornoz et al, 2023). 

Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (2021) afirmaba que la 

desnutrición crónica infantil puede ser comparada con un juego de dominó, donde al 

mover una pieza, las demás comienzan a caer. El retraso en el crecimiento durante los 

primeros años de vida puede tener efectos negativos en etapas posteriores, como el 

desarrollo del niño y su rendimiento escolar. Además, en la edad adulta, puede influir 

en su capacidad para trabajar y, en consecuencia, obtener ingresos. 

Ramírez et al., (2019) indicaban que en Ecuador la desnutrición infantil parte de 

las diferencias por el nivel de ingresos, es decir que, la desnutric ión tiene un impacto 

desproporcionado en los grupos de bajos ingresos y las minorías étnicas, a pesar de las 

notables diferencias entre los sociodemográficos. En comparación con otros países de 

la región con un nivel similar de desarrollo económico, las tasas de retraso en el 

crecimiento siguen siendo elevados. 

La alta prevalencia de desnutrición crónica en las poblaciones indígenas se 

atribuye a la combinación de pobreza extrema, discriminación y aislamiento 

geográfico que enfrentan. Se estima que la desnutrición crónica afecta de manera 

desproporcionada a los niños que pertenecen a hogares indígenas, con tasas que 

pueden ser hasta un 140% más altas en comparación con otros grupos (Naranjo et al., 

2020). 

Según, Swinburn (2019) determinaba que la desnutrición en todas sus formas es 

una de las principales causas de mala salud en todo el mundo. Los efectos del cambio 

climático sobre la salud exacerbarán significativamente este problema de salud en el 
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futuro próximo. El cambio climático puede considerarse una pandemia porque afecta 

gravemente la salud de los sistemas naturales de los que dependemos. La desnutric ión 

y el cambio climático afectan a la mayoría de las personas en los países y regiones del 

mundo. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2018) manifestó que dentro de la 

presencia de desnutrición crónica es significativamente mayor en el área rural, con un 

31.9%, en comparación con el 19.7% registrado en el área urbana. Estas cifras reflejan 

las disparidades en las condiciones sociales y económicas en las que viven los niños 

en ambas zonas. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

et al. (2023) indicada que, Ecuador tuvo la mayor prevalencia de subalimentación en 

Sudamérica en 2022, con un 15.4 %, lo que equivale a 2.7 millones de personas. En 

comparación con el año 2021, FAO et al. (2021) indicaron que Ecuador tenía un 12.4% 

de subalimentación. En Ecuador, se registró un aumento de 16,1 puntos porcentuales 

en la inseguridad alimentaria moderada o grave en casi el 37% de la población entre 

los trienios 2014-2016 y 2019-2021. 

1.3 Justificación  

La presente investigación tiene como propósito analizar los factores 

socioeconómicos que indicen en la desnutrición crónica en menores de 5 años en 

Ecuador, periodo 2012-2023. A su vez, el comportamiento que genera esa 

problemática en la economía ecuatoriana. Por ello, este estudio genera aportes a nivel 

económico, social, académico y profesional. 
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A nivel económico, la presente investigación analizará los factores 

socioeconómicos en la desnutrición crónica infantil dentro de la economía ecuatoriana 

y a su vez se brindará propuestas para mejoras correspondientes. 

A nivel social, se aportará a la comunidad como fuente de información para 

mostrar la realidad de los niños que presentan desnutrición crónica dentro del país, a 

través de los factores socioeconómicos que conlleva a dicha problemática. 

A nivel académico esta investigación permitirá que la sociedad educativa 

conozca el panorama y los factores que conducen a la problemática de desnutric ión 

crónica en menores de 5 años de Ecuador, lo que permitirá en base a esto generar 

futuras investigaciones con respecto al tema. 

A nivel profesional, la presente investigación permite a las autoras profundizar 

y tener experiencia en el tema de la desnutrición crónica infantil, los factores 

socioeconómicos causantes y la importancia de comprender las teorías para así tener 

una futura formación integral como profesionales. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar los factores socioeconómicos que contribuyen a la aparición de la 

desnutrición crónica en menores de 5 años en Ecuador durante el periodo 2012-2023. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la desnutrición crónica en menores de 5 años de Ecuador. 

2. Documentar bibliográficamente la relación bidireccional entre la desnutric ión 

crónica en menores de 5 años en Ecuador y su impacto en la economía del país.  

3. Detallar los factores socioeconómicos que conllevan a la desnutrición crónica 

en menores de 5 años de Ecuador. 

4. Analizar la relación entre cada factor socioeconómico y la desnutrición crónica 

en menores de 5 años. 

5. Proponer acciones tendientes a mejorar la situación de los niños ecuatorianos 

menores de 5 años frente a la desnutrición crónica. 

1.5 Pregunta de Investigación  

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que contribuyen a la desnutric ión 

crónica en menores de 5 años de Ecuador en el periodo 2012-2023? 

1.6 Hipótesis 

A partir de la pregunta formulada y los diversos parámetros que se toman en 

consideración dentro del estudio se establecen las siguientes hipótesis para cada factor: 

Factores Económicos: 
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Los ingresos familiares, la pobreza y el estado laboral contribuyen 

significativamente con la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. 

Factores Sociales: 

El nivel de instrucción de la madre, y el acceso a servicio de salud contribuyen 

significativamente con la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años. 

1.7 Limitaciones 

En esta investigación durante su progreso se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

o Carencia de información actualizada sobre los resultados de la 

desnutrición crónica infantil en Ecuador del año 2013, 2015, 2016, 

2017, 2019, 2020, 2021 y 2022. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teoría de la Seguridad Alimentaria 

La teoría sobre la seguridad alimentaria es presentada por Maxwell en 1922, 

por ello, Delfín y Hernández (2019) indicaban desde la teoría planteada por Marwell 

que la consecución de la seguridad alimentaria se alcanzará cuando las personas de 

bajos recursos y en situación de vulnerabilidad, especialmente las mujeres, los niños y 

las personas que residen en zonas periféricas, puedan acceder de manera garantizada 

a los alimentos de su elección. Dado esto, la desnutrición crónica puede ser analizada 

en base a esta teoría ya que la falta de seguridad alimentaria, la pobreza y demás 

factores van a contribuir de alguna u otra manera a la problemática mencionada que 

enfrentan los niños. 

La seguridad alimentaria implica que cada individuo, en cualquier momento, 

tenga la disponibilidad de adquirir alimentos ya sea a través de la producción nacional 

o importaciones que cubran cualquier falta o escasez, determinados mediante los 

ingresos familiares y la equidad en el consumo, la cual se refleja en la ingesta calórica, 

la diversificación de la dieta y el estado nutricional de la población (Loor y Sabando 

2022). 

En la actualidad, es crucial garantizar que se cumpla a plenitud la importanc ia 

de salvaguardar la seguridad alimentaria, los consumidores tienen el legítimo derecho 

de acceder a alimentos que fortalezcan su sistema inmunológico a través de la 

adopción de dietas más saludables, así como a ingredientes bioactivos y alimentos 

funcionales. Sin embargo, resulta imprescindible asegurar que estos alimentos estén 
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disponibles en cantidades suficientes para satisfacer la creciente demanda que se ha 

generado en torno a ellos (Galanakis, 2020). 

Ríos et al. (2022) determinaban que la variación en la seguridad alimentar ia 

trae consigo una serie de efectos negativos para las personas, como lo es el aumento 

del riesgo de bajo peso al nacer, la desnutrición, retraso del crecimiento en los infantes, 

sobrepeso y obesidad a lo largo de las diferentes etapas de sus vidas. 

2.1.2 Teoría del Ciclo de la Pobreza 

Smith & Haddad en el 2000 indicaban que la teoría del ciclo de la pobreza 

postula una relación bidireccional entre la desnutrición crónica y la pobreza. Según 

esta teoría, la desnutrición crónica puede ser tanto una causa como una consecuencia 

de la pobreza. La falta de acceso a una alimentación adecuada debido a la pobreza 

puede llevar a la desnutrición crónica en los primeros años de vida. A su vez, la 

desnutrición crónica puede afectar negativamente el desarrollo físico y cognitivo de 

los niños, lo que limita sus oportunidades educativas y de empleo, perpetuando así el 

ciclo de pobreza (Vilca et al., 2023). 

Chávez y Chiatchoua (2020) focalizaban la idea teórica de Amartya Sen, la cual 

indicaba que la pobreza no se limita únicamente a tener ingresos bajos, sino que 

implica la falta de capacidades básicas. Esta privación de capacidades es evidente en 

diversas formas, como la mortalidad prematura, la desnutrición crónica, la presencia 

constante de enfermedades, altos niveles de analfabetismo y otros aspectos en los que 

se evidencian fracasos significativos. 

Se sintetiza aún más que el ciclo de la pobreza tiene esa correlación con la 

desnutrición crónica, por ello a medida que una familia se encuentra en mayor 

situación de pobreza, se incrementa la proporción de sus ingresos destinada a cubrir 
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necesidades básicas como alimentos y combustible. Cuando los precios de estos bienes 

esenciales aumentan, el dinero disponible para atender otras necesidades como la salud 

y la educación se reduce. Como resultado de esta crisis en el costo de vida, los niños 

más pobres enfrentan mayores dificultades para acceder a servicios esenciales y se ven 

expuestos a un mayor riesgo de violencia, explotación, abuso y desnutrición. Además, 

para muchos de ellos, la pobreza infantil se prolonga a lo largo de sus vidas, 

perpetuando así un ciclo intergeneracional de adversidades y carencias (ONU, 2022). 

2.1.3 Teoría de la Productividad Social 

La productividad social va más allá de considerar únicamente la rentabilidad 

de una empresa, esta se centra en satisfacer las necesidades sociales mediante una 

producción y distribución efectiva de los bienes necesarios para el bienestar común. 

Es un requisito esencial para promover la democratización social y se fundamenta en 

el derecho al trabajo como base para una sociedad equitativa (Jaramillo, 2018).  

Por ello, en el estudio “Análisis del impacto social y económico de la 

desnutrición en países como Chile, México, Ecuador y Paraguay durante el periodo 

2001 al 2030” se explicaba que es responsabilidad de los Estados de cada país 

implementar políticas públicas que faciliten el acceso de la población a una 

alimentación saludable. Además, es fundamental que la población esté informada 

sobre la importancia de consumir los nutrientes necesarios, especialmente en niños 

menores de cinco años. Teniendo en cuenta que los efectos y los costos de la 

desnutrición se prolongan a lo largo del ciclo de vida, es crucial tomar medidas para 

reducir el impacto y los costos asociados en términos de salud, educación y 

productividad (Caballero y Sánchez, 2021). 
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La desnutrición crónica infantil tiene un efecto en cadena el retraso en el 

crecimiento se evidencia en los primeros años de vida puede tener repercusiones 

negativas a lo largo de las etapas posteriores. Afecta el desarrollo físico y cognitivo 

del niño, lo cual impacta su rendimiento escolar. A medida que estos niños llegan a la 

adultez, se observa una incidencia en su capacidad de trabajar, ya que la desnutric ión 

crónica puede reducir su productividad (UNICEF, 2021). 

Longhi et al. (2018) enfatizaban que las repercusiones son significativas en 

diversos aspectos, entre ellos la productividad. Además de afectar la salud y el 

bienestar de los niños, la desnutrición también impacta negativamente en su capacidad 

de aprendizaje, desarrollo de habilidades y rendimiento académico, traduciéndose en 

una disminución potencial de la productividad en la vida adulta.  

2.1.4 Teoría de los Determinantes Socioeconómicos 

UNICEF (2019) destacaba que estos determinantes socioeconómicos se 

desarrollan en el ámbito macroeconómico y macrosocial relacionándose con la 

producción de bienes, recursos y servicios, por lo que es importante asegurar que el 

trabajo sea remunerado de manera justa y equilibrada, lo que contribuye a generar 

ingresos suficientes para los hogares lo que permite acceder a alimentos nutritivos y 

satisfacer otras necesidades básicas. 

Los niños que pertenecen a hogares con un nivel socioeconómico bajo tienen 

una mayor probabilidad de experimentar desnutrición crónica en comparación con 

aquellos de hogares con un nivel socioeconómico medio o alto. Las viviendas 

presentan carencias en aspectos tanto sociales como económicos, los cuales tienen 

mayores dificultades para proporcionar alimentos adecuados, lo que puede resultar en 

problemas de crecimiento físico en los niños. Estos hogares también pueden enfrentar 
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condiciones de enfermedad, falta de acceso a servicios sanitarios adecuados, prácticas 

higiénicas deficientes y acceso limitado al agua potable (Ahmad et al., 2020).  

Insulza (2011) destacaba que cuando los recursos no se reparten de manera 

justa, la falta de equidad en la distribución de estos recursos tiene un efecto negativo 

importante en la nutrición infantil, por lo tanto, es fundamental comprender que las 

condiciones sociales y económicas ejercen un impacto profundo en la salud, ya que la 

salud se considera una inversión social.  

2.1.5 Teoría del Capital Humano 

La teoría del capital humano engloba la capacidad, conocimientos, 

competencias y cualificaciones individuales, está compuesto tanto por atributos 

innatos presentes al nacer como por lo que se adquiere a lo largo de la vida. Radicando 

en esclarecer el proceso de construcción, crecimiento y acumulación del capital 

humano, además de las conexiones que existen entre su distribución y diversos 

patrones de conducta tanto económica como social (Nina y Grillo, 2000). 

Acevedo (2018) manifestaba que se considera como un pilar esencial para el 

crecimiento y el progreso económico en la sociedad contemporánea. Su pleno 

desarrollo incluye varios elementos fundamentales, destacándose la educación, el 

estado de salud y la capacitación laboral como los más importantes. A través de estos 

componentes, se pueden descubrir y potenciar las capacidades, talentos, habilidades y 

destrezas de los individuos. Además, esta idea comparte similitudes con el enfoque 

económico de otros pensadores que analizan la educación. 

Las personas desempeñan un papel fundamental en el progreso, tanto desde 

una perspectiva económica como en el ámbito de la civilización. El vínculo entre los 

logros sostenibles y el capital humano agrega un valor significativo a la gestión del 
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crecimiento y el desarrollo. En la actualidad, investigadores y profesionales dedicados 

al desarrollo del capital humano se centran en evaluar la sostenibilidad del desarrollo 

personal, es decir, cómo el crecimiento y la formación de los individuos contribuyen 

de manera sistemática a la implementación de la sostenibilidad, tanto en el ámbito 

empresarial como económico (Piontek y Piontek, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa el conjunto de teorías planteadas en el trabajo de 

investigación sobre la desnutrición crónica infantil. 

Figura 1  

Esquema de Marco Teórico 
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2.2 Marco Referencial 

Después de examinar los textos relacionados con el estudio en cuestión, se 

destacarán aquellos que se consideren más pertinentes y significativos. Un estudio 

realizado por Rivadeneira et al. (2022) buscaban analizar las determinantes de la 

desnutrición infantil focalizándolo en la provincia de Chimborazo.  

La metodología que usaron en el estudio mencionado fue llevar a cabo una 

investigación de tipo transversal en Chimborazo, Ecuador, durante el periodo 

comprendido entre 2018 y 2019. La variable dependiente analizada fue el retraso del 

crecimiento, definido como un índice HAZ inferior a -2 desviaciones estándar, y se 

categorizó en sí o no, las variables independientes se agruparon en cuatro niveles de 

análisis. El Bloque 1 abarcó variables socioeconómicas como el ingreso familiar, la 

educación de la madre y el padre, así como características laborales y de vivienda. El 

Bloque 2, a nivel intermedio, incluyó factores ambientales como el suministro de agua, 

saneamiento básico y hacinamiento, además de variables relacionadas con el acceso a 

servicios sanitarios como la cercanía de instalaciones sanitarias, lugar de parto y 

revisiones posteriores al parto. En este caso, se definió el hacinamiento como la 

situación en la que tres o más personas comparten la misma habitación para dormir. El 

Bloque 3 abordó las prácticas de alimentación y cuidados, como la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses, la edad de introducción de alimentos 

complementarios y la diversidad de alimentos consumidos, incluyendo la leche 

materna. El Bloque 4, a nivel inmediato, consideró características biológicas como el 

sexo, la edad, la edad de la madre, la altura de la madre y la longitud del niño al nacer. 

Se concluyó que el retraso del crecimiento afecta al 51,6% de 646 niños. Las niñas, 

los niños menores de 12 meses, las familias sin hacinamiento y las familias con 

mayores ingresos familiares tuvieron evaluaciones de altura para la edad 
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significativamente mejores. El hacinamiento, la madre exigía que el padre le diera 

dinero para comprar medicamentos, el padre no le dio dinero para mantenerse en los 

últimos 12 meses, la altura de la madre menor a 150 cm y el niño era muy pequeño al 

nacer fueron variables significativas e independientes del retraso del crecimiento. 

Otro estudio realizado fue el de Calva Des y Ruiz (2021) quienes tenían como 

objetivo principal examinar la relación entre el nivel de inversión estatal en el ámbito 

de la salud y las variaciones observadas en los índices de desnutrición en estas 

regiones. Por ello durante el periodo comprendido entre 2000 y 2015, se llevó a cabo 

un análisis para investigar cómo el gasto público en salud afectó la prevalencia de 

desnutrición en América Latina y África Subsahariana. La desnutrición se consideró 

como la variable dependiente, mientras que el gasto público en salud se tomó como la 

variable independiente en el estudio. Se emplearon datos de panel y se aplicaron 

técnicas de modelado de ecuaciones estructurales y estimación de mínimos cuadrados 

generalizados. Los resultados generales de la investigación indicaron que el aumento 

del gasto público en salud se asoció con una disminución en los índices de 

desnutrición. Sin embargo, factores como residir en áreas rurales, el desempleo y la 

inflación se encontraron vinculados a un incremento en la prevalencia de la 

desnutrición. 

Chimborazo y Aguaiza (2023) realizaron un artículo considerando los factores 

asociados a la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años en el Ecuador a través 

de un análisis profundo de ciertos papers posteados en el periodo de 2018 al 2022, 

donde se obtuvo como resultado que los factores relevantes a la problemática 

mencionada son de carácter personal, social, cultural, económico, ambiental, entre 

otros elementos que engloban al niño y su núcleo familiar. Destacando que los factores 
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puntuales son: el nivel económico, su rango de edad, etnia y nivel de instrucción de la 

madre, la baja talla del niño en sus primeros días de vida y el abandono de la lactancia. 

Al hacer énfasis a la desnutrición no hay que olvidar que esto es considerado 

como una crisis alimentaria dentro de la sociedad, Tello et al. (2022) por medio de un 

artículo titulado “Lactancia materna, prácticas de alimentación y retraso en el 

crecimiento en indígenas ecuatorianos menores de 2 años.” detallaban su variable 

dependiente: retraso en el crecimiento y sus variables independientes: Inicio oportuno 

de la lactancia materna, lactancia materna exclusiva, lactancia materna continuada 

desde los 6 hasta los 23 meses, consumo de alimentos distintos de la leche materna, 

diversidad alimentaria, frecuencia mínima de comidas y consumo de alimentos ricos 

en hierro. Se encontró que el 26.8% de los niños tenía un retraso en su desarrollo. Los 

niños de residencias rurales, hogares pobres y hogares con cuatro o más niños 

experimentaron principalmente retrasos en el crecimiento. La mayoría de los bebés 

comenzaron a darle de lactar pronto y recibieron lactancia exclusiva hasta los seis 

meses. El 99,3% de los bebés de 6 a 12 meses seguían amamantados. Las madres más 

pobres, adolescentes o con menor escolaridad recibieron menos alimentac ión 

complementaria. Los niños que no recibieron la frecuencia de comidas mínima para 

su edad tuvieron mayores probabilidades de sufrir retraso en el crecimiento. Los niños 

de 19 a 23 meses que consumieron alimentos ricos en hierro tuvieron menores 

probabilidades de retraso del crecimiento. 

Del mismo modo, García y Hernández (2023) destacaban la influencia de la 

desnutrición en los países desarrollados estableciendo una interrogante si los alimentos 

transgénicos y seguridad alimentaria son la solución, detallando que la falta de 

seguridad alimentaria conduce a la malnutrición, tanto por carencia de calorías como 

de macro y micronutrientes y tiene efectos negativos a corto y largo plazo ya que son 



 

19 

 

responsables de fallecimientos en madres y niños provocando un retardo en su 

crecimiento fisiológico y mental, impidiendo que alcancen una buena capacidad de 

aprendizaje. En este artículo se analiza la disposición de los alimentos transgénicos, 

especialmente los cultivos reformados genéticamente, para solventar la problemática 

en los países en desarrollo. Concluyendo que dichos alimentos garantizan tres de las 

cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria, sin embargo, para lograr que sea 

global y atemporal es necesaria la combinación de varias estrategias incluida la 

producción de alimentos genéticamente modificados. 

De la misma forma, Caballero y Sánchez (2021) por medio de un artículo 

titulado “Análisis del impacto social y económico de la desnutrición en países como 

Chile, México, Ecuador y Paraguay durante el periodo 2001 al 2030, examinaban el 

impacto social y económico de la desnutrición en Chile, Ecuador, México” y Paraguay 

entre 2001 y 2030. Basándose en una revisión bibliográfica documental y utilizó 

métodos sintéticos e inductivos. Se determinó que la desnutrición afecta la educación, 

la salud y la productividad de las personas, principalmente en niños menores de cinco 

años. Así mismo, se observó que la desnutrición tiene costos económicos significat ivos 

para la sociedad, ya que aumenta la probabilidad de enfermedades en los niños 

desnutridos, lo que implica mayores gastos en el sector salud. Además, aquellos que 

padecen de esta enfermedad tienen un bajo rendimiento intelectual, lo que genera altos 

costos en el ámbito educativo. Conforme a los términos de productividad, la 

desnutrición genera una pérdida de capital humano para la sociedad debido al menor 

nivel educativo alcanzado por las personas afectadas. También se destacó la 

importancia de abordar las muertes causadas por la desnutrición, que resultan en una 

pérdida de capacidad productiva.  
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 Finalmente, se recomendaba que los Estados implementen políticas públicas 

que promuevan el acceso de la población a una dieta saludable. Es fundamental que la 

población, especialmente los niños menores de cinco años, comprenda la importanc ia 

de consumir los nutrientes necesarios. Dado que los efectos y los costos se extienden 

a lo largo del ciclo de vida, estas medidas buscan reducir el impacto y los costos que 

la desnutrición genera en la salud, la educación y la productividad. 

Paredes (2020) a través de un artículo sobre la desnutrición crónica de niños 

menores de 5 años en Perú, se evaluó las consecuencias de los aspectos sociales, 

económicos y ambientales en torno a las viviendas de los afectados. Basándose en los 

datos expuestos por medio de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

del año 2018 aplicó un modelo de regresión logística para obtener los resultados. Los 

hallazgos principales de la investigación sugieren lo siguiente: En términos de factores 

socioeconómicos, se encontró que el nivel de instrucción de la progenitora y el nivel 

de ingreso del hogar son indicadores importantes para reducir la incidencia de 

desnutrición crónica infantil. Por otro lado, en relación con los factores ambienta les 

dentro del hogar, se observó una relación directa entre la desnutrición crónica infanti l 

y la calidad de saneamiento, presencia de agua para consumo, el material del piso y 

pared del hogar, el método implementado para la preparación de los alimentos. Así 

mismo, la eliminación de excretas de los pequeños involucrados también tuvieron 

influencia en la desnutrición crónica infantil. A medida que las condiciones 

ambientales del hogar son más inadecuadas, aumenta la probabilidad de que un niño 

sea afectado por la desnutrición crónica, y viceversa.  

Finalmente, se sugirió que las leyes de salud deben enfocarse un poco más en 

las estipulaciones encaminadas al cuidado de la salud y no solo englobado en el ámbito 
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financiero, del mismo modo, considerar elementos de carácter social, económico y 

medio ambiental del menor. 

Por otra parte, Pazmiño et al. (2019) por medio de un artículo titulado “Factores 

de riesgo relacionados con deficiencia nutricional en niños de una comunidad centro 

andina de Ecuador”, focalizaban que el objetivo de ese estudio fue identificar factores 

de riesgo y pruebas de una deficiencia nutricional en niños de 3 a 10 años en una zona 

rural del centro andino de Ecuador. Para medir el impacto de la deficiencia nutric iona l, 

las variables independientes incluye: edad, sexo, factores relacionados con la 

alimentación/salud como: madre adolescente, control durante el embarazo, lactancia 

materna exclusiva, inicio de alimentación complementaria, nivel educativo de la 

madre, prestaciones básicas, tipo de vivienda, últimos meses de infección respiratoria, 

mascotas en casa ( especialmente perros y gatos), eliminación de basura y desechos, 

ingresos del hogar, horario de alimentación establecido, número de comidas que hace 

el niño durante el día, tamaño de las porciones y frecuencia de las comidas. Se 

concluyó que el 76% de los niños experimentaron problemas en su desarrollo y el 52% 

de ellos presentaba signos de deficiencia nutricional. Los hábitos de la familia fueron 

la principal causa de los problemas de alimentación de los niños; sin embargo, los 

hábitos del adulto que cuidaba directa o indirectamente al niño también contribuyeron. 

La insuficiente disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, una alimentac ión 

crónica inadecuada, los ingresos familiares bajos y la mala calidad de los servicios 

básicos, entre otras características sociodemográficas, fueron otros factores 

importantes que influyeron en la calidad de la nutrición. 

Mediante la investigación “A Multi‑causal Model for Chronic Malnutrition and 

Anemia in a Population of Rural Coastal Children in Ecuador”, los autores Rivadene ira 

et al. (2020) con el uso de un modelo multicausal en una comunidad rural de la costa 
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de Ecuador, este estudio buscó determinar la prevalencia de la desnutrición crónica y 

la anemia en niños menores de cinco años, así como los factores relacionados con estas 

condiciones. En el estudio participaron 314 niños menores de 5 años que viven en San 

Isidro, Ecuador. Se encontraron signos de anemia y desnutrición crónica. Se llevó a 

cabo una encuesta entre madres y cuidadores sobre las condiciones socioeconómicas 

(ingresos del hogar, educación de la madre, número de dependientes) y ambienta les 

(hacinamiento, suministro de agua, suministro público de agua, eliminación de heces), 

métodos y cuidados de alimentación, disponibilidad de servicios de salud. servicios. y 

propiedades biológicas. Se concluyó que la desnutrición crónica era del 12,42% (n = 

39) y la anemia era del 16,98% (n = 54). La desnutrición crónica tuvo una asociación 

significativa e independiente con los ingresos del hogar inferiores a 80 dólares al mes, 

la altura materna inferior a 150 cm y vivir en un hogar con más de cuatro hijos. El 

número de casos de anemia fue 2,57 veces mayor. 

Osei y Lambon (2021) por medio de un artículo titulado “Effects of Long-Term 

Malnutrition on Education Outcomes in Ghana: Evidence from a Panel Study”, 

focalizaban que además del impacto directo en el PIB a nivel macroeconómico, la 

desnutrición también tiene efectos microeconómicos que se reflejan en resultados 

educativos más bajos, menor productividad y menores ingresos a lo largo de la vida. 

Este estudio realizado en Ghana buscó examinar cómo la desnutrición infantil afecta 

los resultados del aprendizaje, utilizando un panel de datos representativo a nivel 

nacional que permitió controlar la heterogeneidad no observada a nivel individua l, 

mediante el uso de estimaciones de efectos aleatorios y de Poisson. 

El estudio mostró que, si bien la desnutrición actual tiene un impacto negativo 

en los resultados de aprendizaje de los niños, este efecto puede desaparecer en el 

futuro, especialmente con la implementación de intervenciones apropiadas. 
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Concluyéndose que, si bien la nutrición es importante para los resultados del 

aprendizaje, también existen otros factores educativos que influyen. Sin embargo, los 

resultados variaron según las características individuales y del hogar, como el género 

y la ubicación geográfica. 

Nugent et al. (2020) por medio de un artículo focalizaban un análisis económico 

centrado en evaluar los costos y beneficios de una intervención de doble función que 

se dirija tanto al retraso en el crecimiento como al sobrepeso en niños de 4 años en 

adelante, mediante la provisión de comidas escolares de mayor calidad. Se espera que 

esta estrategia de doble función sea más eficiente y rentable en comparación con 

intervenciones individuales. La doble carga de la malnutrición (DBM) es la 

coexistencia de desnutrición y sobrepeso/obesidad en una misma población. La DBM 

tiene efectos negativos en la salud, como un desarrollo infantil deficiente, mayor 

vulnerabilidad a enfermedades infecciosas y riesgo de enfermedades no transmisib les. 

Además, se han identificado costos económicos asociados, como pérdida de salarios, 

productividad y mayores gastos médicos. Aunque existen enfoques para modelar los 

efectos económicos de la desnutrición, presentan limitaciones en la medición de las 

pérdidas económicas relacionadas con la DBM. 

Montenegro et al. (2022) a través de un artículo proporcionaban una visión 

general del retraso en el crecimiento a nivel mundial, con un enfoque específico en 

América Latina (LATAM). El retraso en el crecimiento infantil tiene consecuencias 

significativas para el desarrollo de los niños, aumentando su vulnerabilidad a las 

enfermedades, provocando deficiencias funcionales y aumentando el riesgo de 

mortalidad. Además de los impactos en la salud, el retraso en el crecimiento también 

tiene repercusiones económicas negativas. Los niños que experimentan retraso en el 

crecimiento son propensos a sufrir pérdidas de productividad en la edad adulta debido 
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a enfermedades crónicas asociadas. En LATAM, se estima que la desnutrición y el 

retraso en el crecimiento contribuyen a una reducción cercana al 5% en el ingreso per 

cápita de la fuerza laboral.  

Estos datos resaltaban la importancia de abordar de manera integral el problema 

del retraso en el crecimiento tanto en América Latina como a nivel mundia l.  

Concluyendo que se requiere un enfoque integral multisectorial para abordar el retraso 

del crecimiento, siendo la intervención nutricional una parte clave de ese proceso. 

Osman et al. (2021) mediante su estudio “Desnutrición infantil en Sudán: el 

impacto social y económico y las perspectivas futuras”, indicaban que las causas 

fundamentales de la desnutrición abarcan diversos sectores y se atribuyen 

principalmente a la existencia de desigualdades, prácticas alimentarias inadecuadas y 

un acceso limitado a los servicios de salud. En el contexto de Sudán, la situación 

nutricional se sitúa entre las más graves de la región del noreste de África. Se estima 

que, en el año 2014 el país experimentó pérdidas económicas equivalentes a 

aproximadamente 11 600 millones de libras sudanesas, lo que representó el 2,6 % del 

Producto Interno Bruto (PIB). Las consecuencias relacionadas con la disminución de 

la productividad tuvieron un impacto significativo, contribuyendo a costos que 

representaron un 1,5 % del PIB. 

Por otro lado, Mon et al. (2023) mediante su estudio analizaban las causas que 

pueden pronosticar la presencia de desnutrición crónica en niños menores de cincos 

años en Myanmar. En este estudio, se analiza la relación entre la desnutrición crónica 

en niños de una determinada zona y diversas variables independientes. Las variables 

independientes identificadas incluyeron el peso al nacer de los niños, la lactancia 

materna, la edad y educación materna, las visitas de atención prenatal, el tipo de 
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combustible utilizado para cocinar y el índice de riqueza. Se utilizó la prueba de chi-

cuadrado para examinar la correlación entre las variables independientes y 

dependientes, y se aplicó un análisis de regresión logística para evaluar el poder 

predictivo de las variables independientes según los supuestos. De las siete variables 

independientes, se encontró que solo tres (peso al nacer, lactancia materna e índice de 

riqueza) tuvieron una capacidad significativa para predecir el retraso en el crecimiento 

infantil en este estudio. 

Brenton y Nyawo (2019) en su estudio identificaban como la variación de 

precios en los alimentos repercute en la desnutrición en los niños de Etiopia. Su 

metodología se basó en usar un modelo de efectos fijos que proviene de la herramienta 

econométrica datos de panel, su variable dependiente desnutrición infantil medido por 

los indicadores de altura y peso del niño, y asociada con la variable independiente que 

son los precios de tres cereales. Se concluyó que, según sus hallazgos, se observa que 

el incremento en los precios de los alimentos puede tener un efecto negativo en los 

resultados nutricionales de los niños, especialmente en una economía donde la mayoría 

de las personas en situación de pobreza residen en áreas rurales y dependen del sector 

agrícola. 

Alulema et al. (2023) en su estudio “Incidencia de desnutrición crónica y 

factores asociados en una cohorte de niños menores de 5 años en la provincia de 

Chimborazo” destacaban que la desnutrición crónica es un problema difícil de eliminar 

que tiene un impacto significativo en la población infantil. En Ecuador, una de cada 

cinco personas menores de cinco años sufre de desnutrición persistente. Su 

metodología fue un estudio de cohorte prospectivo con seguimiento durante el período 

2018-2019. La población estuvo conformada por 1,228 niños, de los cuales se tomó 

una muestra de 138 niños. La edad, el género, la ubicación geográfica, el nivel 
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socioeconómico, el acceso a los servicios de salud, los servicios esenciales y la tierra, 

lactancia materna exclusiva, la antropometría, la altura de la madre, las infecciones, la 

instrucción de la madre y las parasitosis fueron todas variables consideradas. Los 

modelos lineales generalizados (familia binomial) se utilizaron para calcular el Riesgo 

Relativo (RR) y los intervalos de confianza correspondientes del 95%. Se concluyó 

que los niños con mayor prevalencia de desnutrición crónica se determinaron que 

aproximadamente el 25.8% de niños, sus madres tienen edades comprendidas entre 13 

y 25 años, el 23.9% hijos de madres que tienen educación primaria, y el 28.6% de los 

niños que su familia tienen más de 5 hijos. No se observaron diferenc ias 

estadísticamente significativas en las características biológicas entre las madres. 

Además, no se encontró una relación entre la desnutrición crónica y factores como el 

tipo de servicio de salud, el tipo de agua o el tratamiento del agua. Según las prácticas 

de nutrición, la mitad de los niños que no recibieron lactancia tenían desnutric ión 

crónica (50%), mientras que los niños que sí recibieron lactancia tenían una frecuencia 

menor de desnutrición crónica (18.5%). 

Albuja (2022) destacó en su artículo “Determinantes socioeconómicos de la 

desnutrición crónica en menores de cinco años: evidencia desde Ecuador” que la 

desnutrición tiene un impacto negativo en el desarrollo físico e intelectual de los niños, 

exacerbando la enfermedad y contribuyendo al empobrecimiento tanto a nivel 

individual como generacional. El estudio exploró los factores puntuales de la 

malnutrición a través de un método logístico implementado a la base de datos 

proporcionadas por la Encuesta de Salud y Nutrición realizada en 2018. Los hallazgos 

destacaron que la edad, el sexo y su identidad cultural indígena del menor son variables 

de alta relevancia, tal como su estatura, el peso corporal y el nivel educativo de la 

madre. En el entorno familiar, la presencia de otros niños menores de cinco años y el 
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ingreso per cápita son factores relevantes. La altitud sobre el nivel del mar, el paso del 

sistema de agua e higiene, y la disposición de la basura a través de servicios 

municipales también influyen en la desnutrición. En conclusión, se resalta la 

importancia de que las intervenciones públicas aborden aspectos adicionales como el 

control médico durante el embarazo y la infancia, la promoción de hábitos saludables 

y el cuidado de los niños, la mejora de la alimentación y la nutrición, y la ampliac ión 

de la cobertura de servicios básicos. 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Desnutrición  

Es una enfermedad o trastorno causado por factores sociales, que refleja 

directamente situaciones en las que ciertos grupos de población experimentan 

inseguridad alimentaria y nutricional (Quemba et al., 2021). 

Cadwell et al. manifestó en 1998 que es una enfermedad resultada de la falta, 

ya sea parcial o completa, de uno o varios nutrientes, lo cual puede evidenciarse a 

través de síntomas clínicos o detectarse mediante análisis bioquímicos, mediciones del 

cuerpo, evaluaciones topográficas y exámenes fisiológicos (Waitzberg et al., 2011). 

2.3.2 Desnutrición Infantil 

La desnutrición infantil conlleva una reducción en el crecimiento y el 

rendimiento académico, afecta el equilibrio bioquímico y aumenta el riesgo de 

enfermedades y mortalidad en la infancia. Las principales causas de desnutric ión 

incluyen una alimentación inadecuada, la presencia de infecciones que dificultan la 

absorción adecuada de nutrientes, desigualdades y la falta de suficiente disponibil idad 

de alimentos (Cueva et al., 2021). 
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Sánchez (2012) manifestó que la es un problema complejo que tiene múltip les 

causas, siendo el resultado de diversas circunstancias sociales y económicas. 

2.3.3 Desnutrición crónica infantil 

El retraso en la estatura con relación a la edad (A/E) suele estar vinculado a 

condiciones de pobreza, lo cual tiene implicaciones negativas en el aprendizaje y en el 

rendimiento económico (INEC, 2018). 

2.3.4 Crisis alimentaria 

La crisis alimentaria es el síntoma de un sistema alimentario en crisis, es decir, 

se emplea para describir la situación en la cual los países o individuos no pueden 

cumplir con las demandas de alimentos necesarias (FAO, 2022). 

2.3.5 Seguridad alimentaria 

De acuerdo, la FAO (2011) determina que es la situación en que los seres 

humanos siempre cuentan con la apertura física y económica al abastecimiento de 

alimentos sanos y nutritivos para prevalecer sus necesidades alimentarias y desarrollar 

una vida estable y esto se lo considera como seguridad alimentaria. 

2.3.6 Hacinamiento 

Una situación de hacinamiento ocurre cuando el número de personas que viven 

en un hogar que sobrepasa la capacidad de la infraestructura a disposición, ya sea 

calculado por medio de dormitorios o superficie. Esta situación tiene efectos 

perjudiciales para la salud física y mental (Evans, 2003). 
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2.4 Marco Legal 

Basado a la exhaustiva investigación realizada, se han establecido ciertos 

artículos establecidos dentro del ámbito legal para asegurar el respeto de estos 

principios de regulación, con el propósito de reducir en cierta medida el problema de 

la desnutrición crónica infantil. 

La Constitución de la República del Ecuador: 

Art 46: El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes: 

Numeral 1.-” Atención a menores de seis años, que garantice su nutric ión, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos 

(…)”. 

Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Art. 26: Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas 

necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentac ión 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 

servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y 

las instituciones que las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas 

y eliminación de barreras arquitectónicas para la comunicación y transporte. 

Decreto N. 1211 Erradicar la Desnutrición Crónica Infantil  
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Art. 1: Aprobar la implementación de la “Estrategia Nacional Ecuador Crece 

sin Desnutrición” cuyo objetivo es prevenir la desnutrición crónica infantil y reducir 

su prevalencia en niños y niñas menores de 24 meses de edad, conforme los objetivos 

planteados en la agenda 2030, a través de la implementación del denominado “Paquete 

Priorizado” de bienes y servicios destinado a atender a la población objetivo que será 

monitoreado nominalmente, y cuya asignación presupuestaria se garantiza con la 

aplicación de la metodología de “Presupuesto por Resultados”; estableciéndose 

adicionalmente, en el calendario estadístico, la obligatoriedad de medición de la tasas 

de desnutrición crónica infantil mediante una operación estadística por muestreo y de 

forma anual misma que será ejecutada por la entidad responsable de Estadística y 

Censos a nivel Nacional. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Metodología de la investigación  

3.1.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación opta por una metodología cuantitativa en vista 

que se realiza una profunda recopilación de datos numéricos con la finalidad de 

describir, interpretar y determinar ciertos comportamientos proyectados a través del 

análisis de los datos de tal forma que la explicación de la realidad sea más fácil y 

sintetizada. Blanco y Pirela (2022) manifestaban que una investigación desde el 

enfoque cuantitativo es empleada para recolectar datos con el propósito de obtener 

frecuencias estadísticas y sea utilizada con un instrumento tipo escala para medir 

alguna otra dimensión o variable estudiada. 

3.1.2 Alcance 

En primera instancia esta investigación parte de un alcance explicativo en vista 

que busca describir la interacción de una o varias variables a raíz de la obtención de 

los datos secundarios. Arias y Covinos (2021) enfatizaban que a través de este proceso 

se emplea una relación de causa y efecto entre las variables. Están presente las 

variables independientes y dependientes y en base a estos se establece las hipótesis a 

raíz de la causalidad (p.72). 

De la misma forma, se determina que cuenta con un alcance descriptivo,  

Hernández et al. (2014) detallaban que busca reconocer las propiedades, los atributos 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno sujeto a un proceso de análisis (p.98).  
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Así mismo, se establece que cuenta con un alcance de carácter correlaciona l,  

Arias et al. (2020) focalizaban que parte de un punto intermedio y tiene como propósito 

medir el grado de afiliación y relación entre dos variables o categorías a través de un 

enfoque cuantitativo (p.239-240). 

3.1.3 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación a emplear es no experimental, dado que se 

examinan y analizan situaciones, eventos o fenómenos tal y como se desarrollan de 

manera natural, Hernández y Mendoza (2018), focalizaban que este diseño no crea 

ninguna circunstancia, sino que busca analizar las situaciones presentes, no son 

provocadas durante la investigación realizada, las variables independientes 

simplemente ocurren y estas no pueden ser manipuladas. No se tiene el control de estas 

variables ni se ejerce influencia en ellas, porque ya sucedieron, junto con sus efectos 

(p.174). 

3.1.4 Población y Muestra 

En el presente estudio se tiene considerado a toda la población del Ecuador que 

participaron en la encuesta de la Desnutrición Infantil realizada en los años 2012, 2018 

y 2023, pero solo ha sido fragmentada a niños menores de 5 años con motivo de poder 

realizar un análisis más sintetizado de esta población.   

Tabla 1  

Población y Muestra del estudio 

Año Población Muestra 

2012 19.949 371 

2018 43.311 790 

2023 19.475 2.904 
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Nota. Esta tabla muestra la población y la muestra de la Encuesta Nacional sobre 

Desnutrición Infantil en el periodo de estudio. 

3.1.5 Recolección de datos 

Se empleó una recolección secundaria de datos en fuentes confiables tales 

como: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Ministerio de Salud Pública 

y Organización Mundial de la Salud. 

3.1.6 Método y tipo de investigación  

El método que se utiliza en el presente trabajo es deductivo, ya que según 

Sánchez (2019) Subrayó que el enfoque deductivo parte de premisas generales, 

avanzando hacia una conclusión específica que se convierte en la hipótesis sometida a 

prueba para evaluar su validez. En el escenario donde esta hipótesis resultara precisa, 

no solo aportaría al enriquecimiento de la teoría original, sino que también abriría la 

oportunidad de enfrentar desafíos tanto teóricos como prácticos. Sin embargo, en el 

caso de que la hipótesis no obtenga confirmación, se podría llevar a cabo un anális is 

exhaustivo hasta agotar los esfuerzos para validarla (p.108). 

Simultáneamente, se empleó un tipo de investigación transversal debido a que 

nuestro análisis de resultados está determinado en un solo periodo. 

3.1.7 Modelo aplicado en la investigación 

La presente investigación opta por la aplicación de modelo logit, dado que, 

nuestra variable dependiente es tipo binaria. Diseñados específicamente para variables 

con solo dos valores potenciales, se utilizan estos modelos de regresión no lineal. Al 

modelar la probabilidad de que una variable dependiente binaria Y sea igual a 1, es 
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lógico emplear una formulación no lineal para garantizar que los valores estimados 

caigan consistentemente dentro del rango de 0 a 1 (Stock y Watson, 2012, p. 279). 

La ecuación del modelo se expresa explícitamente en términos de probabilidad, 

indicando: 

𝑃𝑖 = 𝛼+ 𝛽𝑋𝑖 + ⋯+ 𝛽𝑋𝑘  

Donde: 

𝑃𝑖: Probabilidad de que un sujeto elija una de las dos opciones expuestas en 𝑋𝑖 

𝛼: intersección 

𝛽: Coeficientes que acompañan conforme las variables predictoras 

𝑋𝑖: Variables independientes. 

Adicionalmente, una relación que un gráfico de lo anterior mencionado es la 

siguiente expresión matemática:  

𝑃𝑖 =
𝑒(𝛼+𝛽𝑋𝑖+⋯+𝛽𝑋𝑘)

1 + 𝑒(𝛼+𝛽𝑋𝑖+⋯+𝛽𝑋𝑘)
 

3.1.8  Variables del modelo 

Dada la exhaustiva revisión de literatura, se hallaron diferentes variables que 

son pertinentes analizarlas, observarlas y determinar si son influyentes a la variable 

dependiente en estudio. 

Tabla 2  

Operacionalización de variables 
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Factor Variables  Escala Tipo Autores  Fuentes  

  
Desnutrición 

crónica  
0: no presenta                        
1: si presenta  

Dependiente   INEC-OMS 

Económico 

Pobreza 

0: Pobreza por 
ingresos           

1: Pobreza 
extrema 

Independiente 

Rivadeneira 
et al. (2022), 

Paredes 
(2020), 

Pazmiño et 
al. (2019), 
Mon et al. 

(2023) 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Ingresos 
Familiares 

0: Bajos 
ingresos 

1: Ingresos 
moderados 
2: Ingresos 

medios 
3: Ingresos 

altos 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Estado Laboral 
1: empleo                   

0:desempleo 
Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Social 

Nivel de 
instrucción de 

la madre 

0: ninguno                               
1: preescolar                          
2: primaria                             

3: educación 
básica                  

4: secundaria               
5: bachillerato                         

6: superior 

Independiente 

Rivadeneira 
et al. (2022), 
Chimborazo 
y Aguaiza 

(2023) 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Acceso a 
servicios de 
salud pública 

1: accede                             
0: no tiene 

acceso 
Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Programa de 
desarrollo 

infantil 

sí: asistió                                            
no: no asistió 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Ambiental Acceso a agua 

1: de río                                   
2: pozo                                    
3: carro 

repartidor                                         
4: red pública                                                           

5: otro 

Independiente 

Rivadeneira 
et al. (2022), 

Paredes 
(2020), 

Rivadeneira 
et al. (2020) 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 



 

36 

 

Servicio 
Higiénico  

0: no tiene                                      
1: con 

descarga 
directa al mar, 

río, lago                              
2: letrina                                   

3: conectado a 
pozo ciego                             

4: conectado a 
pozo séptico                                                                 

5: conectado a 
red pública de 
alcantarillado 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Hacinamiento 
1: si tiene                                 
0: no tiene 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Socio-
Demográfica 

Área 
1: urbano                                 
2: rural 

Independiente 

Pazmiño et 
al. (2019), 

Chimborazo 
y Aguiza 
(2023). 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Edad 

1: 10-19 años                               
2: 20-29 años                            
3: 30-39 años                             
4: 40-49 años                         
5: 50-59 años                                        
6: 60-69 años                                     
7: 70-79 años 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

Número de 
hijos 

1: un hijo                                   
2: dos hijos                                 
3: tres hijos                               

4: cuatro hijos 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

  Sexo 
0: hombre                                       
1: mujer 

Independiente 

INEC 
(Encuestas de 
Desnutrición 

Infantil) 

 

3.1.9 Herramientas de análisis  

Se implementará el uso de programas estadísticos como son: Excel el cual 

servirá para el tratamiento de la data inicial, R-Studio en el cual se tendrá presente el 

método (Logit) los mismos que servirán para analizar los datos para conocer los 

factores socioeconómicos que inciden en la desnutrición crónica en menores de 5 años 

en Ecuador, periodo 2012-2023. 
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CAPÍTULO 4 

4.1 Análisis de Resultados 

4.1.1 Caracterizar la desnutrición crónica en menores de 5 años de 

Ecuador. 

Analizando el comportamiento de la desnutrición crónica en menores de 5 años 

en Ecuador durante los años 2012, 2018 y 2023, es notorio que los infantes son muy 

prevalecientes a padecerla. Iniciando por el año 2012, se obtuvo como resultado en la 

encuesta ejecutada, que un 25.3% de infantes menores de 5 años presentaban 

desnutrición crónica en el país. Adicionalmente en el año 2018, el 23% de niños 

ecuatorianos padecían de este problema de salud, que desde muy temprana edad su 

bajo crecimiento era muy destacable. Finalmente, en 2023, se obtuvieron nuevos 

resultados tras 5 años que no se conocían de los mismos. Para dicho año, según datos 

publicados el 17.5% de menores de 5 años presentaban desnutrición crónica, siendo 

esa problemática con efectos muy malos para ellos, dado su vulnerabilidad.  

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra los porcentajes de DCI en menores de 5 años, que se 

presenció en cada año de análisis. 

Figura 2  

Desnutrición crónica menores de 5 años 



 

38 

 

4.1.2 Modelo Logit 

4.1.2.1 Año 2012 

Inicialmente, se procedió a tratar el año 2012, considerando una base de datos 

de 371 datos, se focaliza la variable dependiente “desnutrición” acompañada de diez 

variables independientes: área, edad de la madre (edad), estado laboral (estado_la), 

número de hijos (número_dh), nivel de instrucción de la madre (nivel), acceso a 

servicios de salud pública (acceso_ssp), pobreza, acceso a agua (acceso_a), servicio 

higiénico (servi_higienico) y hacinamiento. 

Dicho esto, se ejecutó a esta primera base el modelo logit, teniendo como 

resultado que, de las diez variables independientes expuestas inicialmente, solo son 

estadísticamente significativas: área donde vive el niño, edad de la madre, pobreza y 

hacinamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra las estimaciones dadas la aplicación del modelo logit a la 

primera base de datos del año 2012. 

Figura 3  

Modelo logit 1 - año 2012 
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Es necesario recalcar, que existen variables que no fueron consideradas 

significativas (estado laboral, número de hijos, nivel de instrucción de la madre, 

acceso a servicios de salud, acceso a agua y servicio higiénico) para este primer año 

en análisis, por ello, es recomendable eliminar dichas variables para que el modelo 

tenga un mejor reconocimiento de las variables independientes significat ivas y que 

este tenga un mejor ajuste en sus estimaciones. 

Por lo tanto, se ejecuta y analiza una segunda aplicación del modelo planteado, 

pero solamente con las variables significativas obtenidas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra las estimaciones dadas ya con las variables significat ivas 

arrojadas por el modelo. 

Analizando estos resultados, se puede destacar que las cuatro variables son 

estadísticamente significativas porque cumplen con lo estipulado del p-value, es decir, 

este grupo de variables presentan un p-value menor a 0.05.  

 Así mismo, se puede visualizar mediante los Odds Ratios que la desnutric ión 

crónica se ve más influenciado por el alto nivel de pobreza y hacinamiento que el niño 

Figura 4  

Modelo logit 2 - año 2012 



 

40 

 

menor de 5 años padece, por ello, estas dos variables tienen una relación mayor de 1 

(Figura 4). La relación de las otras variables (edad y área) aunque son significat ivas 

tienen un menor impacto dado que son menor a 1. La interpretación para cada variable 

es: Manteniendo todas las demás variables constantes, por cada unidad adicional en la 

variable “edad”, el odd ratio de la misma indica que, las probabilidades de que un niño 

menor de 5 años posee desnutrición crónica es de 0.030 a 1, es decir que la 

probabilidad es relativamente baja ; además, por cada unidad que aumente en la 

variable “área”, la probabilidad tiene un factor de 0.1435 siendo menor que 1; 

simultáneamente, en la variable “pobreza”, la probabilidad de desnutrición crónica es 

aproximadamente 4.86 veces mayor para cada unidad adicional de pobreza; finalmente 

con la variable “hacinamiento”, para cada unidad adicional de esta variable, la 

probabilidad de desnutrición crónica es 5.97 veces mayor. 

Figura 5  

Odds Ratios del modelo 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra los Odds Ratios de las variables independientes. 

Figura 6  

Impacto de las variables independientes 
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4.1.2.1.1 Test de Chi-Cuadrado 

Es importante realizar pruebas para evaluar si el modelo presentado es 

significativo de manera general y determinar si tiene un buen ajuste, por ello, se inicia 

con una prueba de chi-cuadrado. En este modelo se obtuvo un p-value de la prueba en 

mención de 2.8 e-16, siendo este valor menor a 0.05. Concluyendo que se rechaza la 

hipótesis nula de esta prueba y se adopta la alternativa, la misma que indica que este 

modelo ajustado es significativo conjunto a sus variables independientes. 

 

 

4.1.2.1.2 Matriz de clasificación 

Seguidamente, se realiza una matriz de clasificación, la misma que permite 

observar el porcentaje total de la base que se encuentran bien clasificados entre sí. 

Obteniendo un resultado de 93%, se determina que la base de datos del 2012 presenta 

una buena clasificación entre los datos, ya que, el valor es mayor a 60% siendo ese el 

punto de partida para considerar una buena clasificación. 

  

 

4.1.2.1.3 Test de Hosmer - Lemeshow 

Por último, se ejecutó el test de Hosmer and Lemeshow para tener la validac ión 

de las siguientes hipótesis: 

Ho: Existe homogeneidad  

H1: Existe heterogeneidad  

Figura 7  

Test de Chi- Cuadrado 

Figura 8  

Resultado de matriz de clasificación 
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Analizando este presente modelo, se indica que el p value arrojado por el test 

es de 0.50 es decir mayor a 0.05, de manera que, se determina que no se rechaza la 

hipótesis nula y se presencia que existe homogeneidad entre las varianzas de los  

grupos y por ende gracias a estas pruebas, se resalta que el modelo tiene buen 

ajuste y es fiable. 

 

 

 

4.1.2.1.4 Planteamiento del modelo para el año 2012 

En relación con la ecuación del modelo logit, se plantea lo siguiente: 

 

 

Dado que, la presente investigación tiene su variable dependiente binaria, el 

objetivo es determinar cómo sus variables predictoras impactan en la posibilidad de 

las dos categorías de la desnutrición crónica. Para ello, en este año se realizan tres 

predicciones para estimar dichos efectos. 

Primera estimación probabilística 

La probabilidad de que un niño menor a 5 años tenga desnutrición crónica si 

vive en pobreza extrema y en un lugar donde existe mucha aglomeración de personas 

(hacinamiento). Cabe recalcar, que por las estimaciones ejecutadas con anterioridad se 

hará uso del coeficiente de la variable dependiente (𝛼), y de cada una de las variables 

Figura 9  

Resultado de Test Hosmer and Lemeshow 
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independientes en mención; así mismo, identificando la categorización de cada 

planteamiento de las variables. Reemplazando la ecuación, tenemos: 

𝑃1 =
𝑒(5.2984+1.5817 (1)+1.7829 (1))

1 + 𝑒(5.2984+1.5817 (1)+1.7829 (1))
 

Obteniendo como resultado una probabilidad de 0.99, dando a entender que es 

muy cercano a 1, por ende, la probabilidad de que un menor de 5 años padezca de 

desnutrición crónica viviendo bajo esas condiciones, es muy alta.  

𝑷𝟏 = 𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟖𝟐𝟕𝟏𝟔 

Segunda estimación probabilística 

La probabilidad de que un niño menor a 5 años tenga desnutrición crónica si 

su madre está dentro del rango de 20-29 años y vivan en el área urbana. Sustituyendo 

la ecuación, tenemos: 

𝑃2 =
𝑒(5.2984−3.4761 (2)−1.9411 (2))

1 + 𝑒(5.2984−3.4761 (2)−1.9411 (2))
 

Arrojando una probabilidad de 0.0267, siendo un valor estimado muy cercano 

a 0, determinando que la probabilidad es relativamente bajo y conduce a que el niño 

no tenga desnutrición crónica. 

𝑷𝟐 = 𝟎.𝟎𝟐𝟔𝟕𝟐 

Tercera estimación probabilística 

La probabilidad de que un menor de 5 años padezca de desnutrición crónica si 

su madre está dentro del rango de 10-19 años, convivan en pobreza extrema y no tiene 

hacinamiento. Reemplazando, se obtiene lo siguiente: 
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𝑃3 =
𝑒(5.2984−3.4761(1)+1.5817(1)+1.7829(0))

1 + 𝑒(5.2984−3.4761(1)+1.5817(1)+1.7829(0))
 

Como resultado, se tiene que la probabilidad para el niño es de 0.96, es decir 

que al estar cercano de 1 (si tiene desnutrición crónica), el niño si tiene altas 

posibilidades de estar con una desnutrición crónica durante su desarrollo.  

𝑷𝟑 = 𝟎.𝟗𝟔𝟕𝟖 

4.1.2.2 Año 2018 

Continuamente, se comenzó a dar tratamiento al año 2018, teniendo una base 

de 790 datos, igualmente al año anterior, la variable dependiente es “desnutrición, 

mientras que las variables independientes son trece en esta ocasión. Las mismas que 

son: área (area), edad de la madre (edad), estado laboral (estLa), número de hijos 

(numero_dh), sexo de la persona quien acompaña al niño (sexo), nivel de instrucc ión 

de la persona (nivel), ingresos familiares (ingresos), acceso a servicio de salud pública 

(acce_ssp), programa de desarrollo infantil (pdi), pobreza, acceso a agua (acce_a), 

servicio higiénico (servi_higi) y hacinamiento. 

Como primer paso, se le aplica el modelo establecido a la base de datos en 

análisis. Dando como resultado, que solo siete variables de las trece salieron 

estadísticamente significativas: edad de la madre (edad), estado laboral (estLa), 

número de hijos (numero_dh), ingresos familiares (ingresos), acceso a servicio de 

salud pública (acce_ssp), servicio higiénico (servi_higi) y hacinamiento. 
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Nota. Esta figura expone las estimaciones tras la aplicación del modelo logit a la base 

de datos inicial del año 2018. 

Sin embargo, como las estimaciones lo denotan, existen seis variables que por 

su p-value no son estadísticamente significativas, estas son: área (area), sexo de la 

persona quien acompaña al niño (sexo), nivel de instrucción de la persona (nivel), 

programa de desarrollo infantil (pdi), pobreza y acceso a agua (acce_a). Por ello, para 

un mejor ajuste del modelo, se procedió a eliminar dichas variables y ejecutar otro 

modelo logit solo con las variables estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Modelo logit 1 - año 2018 

Figura 11  

Modelo logit 2 - año 2018 
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Nota. Esta figura muestra las estimaciones del modelo con las variables significativas.  

Simultáneamente, el modelo permite encontrar los Odds Ratios, los que 

permiten medir la probabilidad del niño padezca de desnutrición crónica según el 

impacto de cada variable independiente significativa. Como lo indica la Figura 11, por 

una unidad adicional en la variable “edad”, las posibilidades de que el niño tenga 

desnutrición crónica van a disminuir en un factor de 0.8298; del mismo modo, si existe 

un aumento de una unidad en “estLa”, la probabilidad será baja, dado que su valor de 

0.1969 es menor que 1. Otras variables que son estadísticamente significativas, pero 

su impacto es menor son “numero_dh”, “ingresos” y “servi-higi”, por un aumento de 

una unidad en dichas variables, se ven asociadas a una disminución en las posibilidades 

de presentar desnutrición crónica, dado sus resultados de 0.3805, 0.7594 y 0.8893 

respectivamente. Sin embargo, existen dos variables cuyo impacto es considerable, se 

destacan “acce_ssp” y “hacinamiento”, lo que lleva a la interpretación, que un 

aumento de una unidad en estas variables, se presencia un aumento (1.5029 y 2.8115 

respectivamente) en las posibilidades de que un niño menor de 5 años padezca de 

desnutrición crónica. Es importante destacar que la variable “acceso a servicios de 

salud pública” es inconsistente con la lógica general de la relación entre atención 

médica y desnutrición, ya que, el acceso a la atención médica puede implicar una mejor 

supervisión y gestión de la salud, lo que puede ayudar a prevenir y tratar esta 

problemática de salud. 

 

 

 

 

Figura 12  

Odds Ratios del modelo 
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Nota. Esta figura muestra los Odds Ratios del modelo aplicado. 

4.1.2.2.1 Test de Chi-Cuadrado 

Es necesario determinar si el modelo en análisis presenta significancia y buen 

ajuste, estas dos características son esenciales para el modelo, dicho esto, se desarrolló 

una prueba de chi-cuadrado, obteniendo un p-value de 1.2704 e-12, siendo este menor 

a 0,05. Evaluando las hipótesis de esta prueba, se concluye que se rechaza la hipótesis 

nula y se adopta la hipótesis alternativa, la que focaliza que el modelo cumple con un 

buen ajuste y es estadísticamente significativo. 

 

 

4.1.2.2.2 Matriz de clasificación  

Otro aspecto importante que debe tener el modelo es la buena clasificación de 

los datos, por ello, se realiza la matriz de clasificación. Se ejecuta y se tiene como 

resultado del 74%, determinando que si existe una buena clasificación de datos dentro 

el modelo en el año 2018. 

Figura 13  

Impacto de las variables independientes 

Figura 14  

Test de Chi - Cuadrado 
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Figura 15  

Resultado de matriz de clasificación 

 

4.1.2.2.3 Test de Hosmer – Lemeshow 

Finalmente, para este año y el modelo ejecutado, se realiza el test para 

determinar si: Ho: Homogeneidad en los datos y H1: Heterogeneidad en los datos. 

Conforme a los resultados obtenidos en el segundo modelo aplicado, se desarrolla la 

prueba, lo cual se tiene como resultado un p-value de 0.3514 siendo mayor a 0.05. Por 

lo tanto, se acepta la hipótesis nula, enfatizando que en el modelo existe homogene idad 

en los datos. 

 

 

 

4.1.2.3 Planteamiento del modelo para el año 2018 

Primera estimación probabilística 

El análisis principal parte de saber la probabilidad de que un niño menor a 5 

años presente desnutrición crónica si la persona quien lo atiende está en un rango de 

edad de 10-19 años, no labora y tiene +2 hijos. Reemplazando estas variables en la 

ecuación, tenemos: 

𝑃1 =
𝑒(3.92314−0.18651(1)−1.62459 (0)−0.96616(2))

1 + 𝑒(3.92314−0.18651(1)−1.62459 (0)−0.96616(2))
 

Figura 16  

Resultados del Test Hosmer and Lemeshow 
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Resultando una probabilidad de 0.8586, el valor arrojado es muy cercano a 1, 

por ello, la posibilidad de que un menor de 5 años padezca de desnutrición crónica tras 

vivir con esos aspectos de su diario vivir, es alta.  

𝑷𝟏 = 𝟎.𝟖𝟓𝟖𝟔 

Segunda estimación probabilística 

Simultáneamente, es importante tener conocimiento de la probabilidad de que 

un infante menor a 5 años tenga desnutrición crónica, si la persona a su cargo no labora, 

los ingresos familiares son bajos y no cuentan con un rápido acceso a servicios de 

salud.   

𝑃2 =
𝑒(3.92314−1.62459(0)−0.2751(0)+0.40742(0))

1 + 𝑒(3.92314−1.62459(0)−0.2751(0)+0.40742(0))
 

La probabilidad resultante fue de 0.980, siendo un valor estimado muy cercano 

a 1, enfatizando que la probabilidad es sumamente alta, dicho esto, el niño se verá 

englobado con esta enfermedad. 

𝑷𝟐 = 𝟎.𝟗𝟖𝟎 

Tercera estimación probabilística 

Estimando la probabilidad de que un niño menor a 5 años tenga la problemática 

de salud en mención, frente a que los ingresos familiares son moderados, la edad de su 

responsable está en un rango de 30-39 años, existen 4 hijos y cuentan con un servicio 

higiénico conectado a pozo ciego, se obtiene lo siguiente: 

𝑃3 =
𝑒(3.92314−0.2751 (1)−0.18651 (3)−0.96616(4)−0.11727(3))

1 + 𝑒(3.92314−0.2751 (1)−0.18651 (3)−0.96616(4)−0.11727(3))
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Como resultado, se tiene que la posibilidad de ese niño es de 0.244, siendo una 

probabilidad baja a comparación de las demás estimaciones anteriores. 

𝑷𝟑 = 𝟎.𝟐𝟒𝟒 

4.1.2.4 Año 2023 

Finalmente, se pasó a realizar la ejecución del año 2023, teniendo en este 

presente una base de 2,904 datos, como se manifestó nuestra variable dependiente  

sigue siendo “desnutrición” (desnuticion) acompañada en esta ocasión de once 

variables independientes: área (area), edad de la madre (edad), número de hijos 

(numero_dh), nivel de instrucción de la madre (nivel), acceso a servicio de salud 

pública (acceso_ssp), pobreza, acceso a agua (acceso_a), servicio higiénico 

(servicio_higi), ingresos familiares (ingresos), programa de desarrollo infantil (pdi) y 

hacinamiento. 

Figura 17 

Modelo logit 1 - año 2023 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta figura muestra las variables significativas y no significativas mediante la 

aplicación del modelo logit en la tercera base de datos perteneciente al 2023. 
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 Con las estimaciones obtenidas se determina que hay variables que no son 

significativas (numero_dh, acceso_a, servicio_higi, pdi y hacinamiento) las cuales 

fueron descartadas para el segundo análisis, cabe recalcar que la variable “edad” a 

pesar de tener un punto (.) en la estimación también es descartada ya que su valor es 

mayor a 0.05, para que el modelo tenga mayor precisión se procede a trabajar 

únicamente con las variables independientes significativas. 

 Por ello, se procede a realizar el segundo análisis aplicando la misma 

metodología del anterior proceso, pero solo con las variables significativas. 

Figura 18 

Modelo logit 2 - año 2023 

 

Nota. Esta figura muestra las estimaciones mediante la aplicación del modelo logit 

solo con las variables significativas del 2023. 

 Interpretando los resultados obtenidos, se puede denotar que cinco variables 

son estadísticamente significativas al cumplir con las reglas establecidas, indicando 

que este conjunto de variables tiene un p-value menor a 0.05. Mediante los Odds Ratios 

se puede visualizar que las variables independientes significativas (area, acceso_ssp, 
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ingresos y nivel) presentan un impacto en menor proporción en vista que las 

estimaciones proyectadas son inferiores a 1.  

De tal forma que la interpretación se detalla de la siguiente manera: Al 

considerar todas las demás variables constantes, por cada unidad adicional en la 

variable “area”, el odd ratio de la misma indica que, las probabilidades de que un niño 

menor de 5 años presente desnutrición crónica es baja en vista que su valor es de 

0.8905; así mismo, por cada unidad que aumente en la variable “acceso_ssp”, la 

probabilidad es menor dado que su resultado es 0.6846; por el incremento de una 

unidad en la variable “ingresos”, la probabilidad es mínima dado que su valor es de 

0.8778; y por último, por cada unidad adicional en la variable “nivel”, la probabilidad 

de presentar desnutrición crónica en el infante es baja en vista que su estimación es de 

0.7553.  

Es importante hacer énfasis que en el caso de la variable independiente 

significativa “pobreza” es la única que genera un impacto considerable debido a que 

su estimación previa es mayor a 1, por lo que se lo interpreta de la siguiente forma: 

ante el incremento de una unidad en la variable mencionada, se presencia un alza de 

1.3182 en las posibilidades de que el infante menor de 5 años presente desnutric ión 

crónica. 

 

Figura 19  

Odds Ratios del modelo 
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Nota. Esta figura muestra los Odds Ratios de las variables independientes. 

4.1.2.4.1  Test de Chi-Cuadrado 

Para la perfecta ejecución del modelo planteado es relevante realizar las 

pruebas pertinentes que califique que sea significativo en todos los aspectos, 

determinando también su buen ajuste, dicho esto se procede a iniciar con la prueba de 

chi-cuadrado. En esta estimación dio como resultado un p-value de 7.67 e-11, 

considerándose como un valor inferior a 0.05. Determinándose que se rechaza la 

hipótesis nula y se acota la alternativa, es decir, que el modelo se ajusta 

significativamente a las variables independientes seleccionadas. 

Figura 21 

Test de Chi- Cuadrado 

 

4.1.2.4.2 Matriz de clasificación 

Secuencialmente, se procede a establecer una matriz de clasificación, el cual 

nos indica que porcentaje del total de la base de datos de encuentra bien clasificada 

Figura 20  

Impacto de las variables independientes 
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una con otra. Proyectándose un estimado de 65.08%, considerándose que la base del 

2023 presenta una clasificación aceptable entre los datos, ya que aún está dentro del 

rango siendo mayor a 60%. 

Figura 22  

Resultado de la matriz de clasificación 

 

4.1.2.4.3 Test de Hosmer - Lemeshow 

Como último paso de estas estimaciones considerándose como hipótesis nula 

que hay homogeneidad en los datos y como hipótesis alternativa que hay 

heterogeneidad. 

Con el Logit2 seleccionado, el p- value de la prueba proyecta un valor de 0.27, 

siendo este mayor a 0.05, por lo tanto, se determina que no se rechaza la hipótesis nula 

planteada interpretándose que hay homogeneidad entre las varianzas de las variables, 

concluyendo que el modelo tiene el ajuste deseado y sobre todo es fiable. 

Figura 23  

Resultados de Test Hosmer and Lemeshow 

 

4.1.2.5 Planteamiento del modelo para el año 2023 

Primera estimación probabilística 



 

55 

 

En primera instancia, se plantea la probabilidad de que un infante menor a 5 

años tenga desnutrición crónica, frente a que viva en área rural, los ingresos familiares 

sean bajos y presente pobreza extrema, se denota lo siguiente: 

𝑃3 =
𝑒(0.60807−0.11597(2)−0.13024 (0)+0.27709 (1))

1 + 𝑒(0.60807−0.11597(2)−0.13024 (0)+0.27709 (1))
 

Tras los cálculos realizados, se manifiesta que la posibilidad del infante es de 

0.6577, siendo una probabilidad alta para determinar que el menor que viva bajo estas 

condiciones presente desnutrición crónica. 

𝑷𝟏 = 𝟎.𝟔𝟓𝟕𝟕 

Segunda estimación probabilística 

Considerando que la probabilidad de que un niño menor a 5 años padezca la 

problemática mencionada si tiene acceso a servicio de salud pública, los ingresos 

familiares son moderados, el nivel de instrucción de la madre es hasta bachillerato y 

no tenga pobreza extrema, se establece lo siguiente: 

𝑃2 =
𝑒(0.60807−0.37888 (1)−0.13024 (2)−0.2806 (5)+0.27709(0))

1 + 𝑒(0.60807−0.37888 (1)−0.13024(2)−0.2806 (5)+0.27709(0))
 

Tras desarrollar el cálculo previo, se tiene que la posibilidad de ese niño 

presente desnutrición crónica es de 0.1924, siendo una probabilidad relativamente 

baja a comparación de la estimación realizada anteriormente. 

𝑷𝟐 = 𝟎.𝟏𝟗𝟐𝟒 

 

 

 



 

56 

 

Tercera estimación probabilística 

Partiendo de la probabilidad de que un infante menor a 5 años tenga 

desnutrición crónica, si los ingresos familiares son bajos, el nivel de instrucción de la 

madre sea nula y tiene pobreza extrema. Mediante este supuesto se denota lo siguiente : 

𝑃3 =
𝑒(0.60807−0.13024 (0)−0.2806 (0)+0.27709(1))

1 + 𝑒(0.60807−0.13024 (0)−0.2806 (0)+0.27709(1))
 

Resultando una probabilidad de 0.7078, se recalca que este valor estimado es 

cercano a 1, por lo tanto, la posibilidad de que el infante presente desnutrición crónica 

tras vivir en un entorno que tenga las características anteriormente mencionadas, es 

alta.  

𝑷𝟑 = 𝟎.𝟕𝟎𝟕𝟖 
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CONCLUSIONES 

Para concluir, tras hacer las investigaciones pertinentes en el periodo de nuestro 

estudio se hace énfasis que en el 2012 la desnutrición crónica se situó en un 25,3%, en 

el 2018 llegó a un 23% y para el 2023 se estableció en un 17,5%, tales porcentajes son 

detallados desde una perspectiva general. 

Es importante destacar que tras analizar las bases de datos brindadas por el 

INEC considerando los años de estudio se identificaron factores adicionales más allá 

de los sociales y económicos que eran de suma importancia y que influían dentro de la 

desnutrición crónica en los menores. Destacando factores como ambientales y 

sociodemográficos los cuales también fueron consideradas en las proyecciones. 

Dentro del año 2012, se observa que las variables significativas son: edad, área, 

pobreza y hacinamiento, de las cuales las dos últimas en mención son las que presenta 

un mayor impacto en este año. 

Para el año 2018, las variables estadísticamente significativas fueron: edad, 

estado laboral, número de hijos, ingresos familiares y servicio higiénico. En el caso de 

las variables hacinamiento y acceso a servicio de salud pública son las que genera un 

gran impacto en este año. 

En el 2023, se establece que las variables estadísticamente significativas son: 

área, acceso a servicio de salud pública, ingresos familiares y nivel de instrucción de 

la madre, de la cual la variable pobreza es la más influyente en el año mencionado. 

 Se recomienda realizar estas encuestas de manera anual y que presente una 

estructura consistente en todos los años, con la finalidad de facilitar la realización de 

proyecciones futuras con respecto a este tema y realizar comparaciones en el largo 

plazo. Las limitaciones presentes no permiten dar proyecciones de manera secuencial 
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impidiendo ver una evolución más precisa y de la misma forma al no establecer una 

estructura similar se excluye datos relevantes. 
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