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RESUMEN 

 

La desnutrición infantil es uno de los eventos más críticos de salud en los países en 

desarrollo; su impacto se extiende a lo largo de la vida de las personas; repercute en su salud 

generando además problemas de aprendizaje, inserción en la vida laboral y productividad.  

 

En el Ecuador; debido a las condiciones climáticas y geográficas, así como a la persistencia 

de factores sociales históricos como la pobreza, la discriminación y el racismo, las comunidades 

indígenas tienen los índices más altos de desnutrición. Esta condición se ve agravada por 

factores infecciosos como la Pandemia (COVID-19). 

 

La comunidad de Tingo Pucará, en la parroquia de Guangaje tiene poca disponibilidad y 

acceso a alimentos diversos, así como costumbres que marcan el tipo de dieta de esta 

comunidad predominantemente hidrocarbonada.  

 

El presente trabajo empezó con una encuesta para evaluar el nivel de (in)seguridad 

alimentaria en la comunidad a través de la encuesta ELCSA. Se tomaron medidas 

antropométricas a los niños de 6 meses hasta los 12 años de la comunidad con asesoría 

personalizada a las madres de niños en los que se observó problemas en especial de desnutrición 

crónica. Además, se apoyó y asesoró a la comunidad para desarrollar un proyecto para la crianza 

de gallinas ponedoras como una alternativa para generación de proteína (huevo y carne) para el 

autoconsumo y posteriormente como una fuente de ingresos para las familias. 

 

En los resultados encontramos un alto nivel de inseguridad alimentaria y un alto porcentaje 

de niños con desnutrición crónica. 
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Palabras claves: seguridad alimentaria, desnutrición crónica, nutrición, aporte proteico, 

sostenibilidad. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Child´s malnutrition is one of the most critical health events in developing countries; 

because it impacts throughout people's lives, especially due the impact on health, learning 

problems, insertion in working life and productivity. 

 

  Ecuador, due to climate and geographical conditions as well as other social determinants, 

indigenous communities have the highest rates of malnutrition. This condition seems 

aggravated by infectious factors such as the Pandemic (COVID-19). 

 

Tingo Pucará, community from Guangaje has limited availability and diverse food access, 

in addition to their customs that establishes the community diet, composed mainly of 

carbohydrate foods. 

 

The present work began with a survey to evaluate the level of food (in)security through the 

ELCSA survey. Anthropometric measures were taken to the community children under 12 

years old with personalized advice to the mothers of these children in which problems were 

observed like chronic malnutrition. Also, the community was supported and advised to develop 

a project of breeding of laying hens as an alternative to obtain protein sources (egg and meat) 

for self-consumption and later as an income for families. 
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In results we find high level of food insecurity and high percentage of chronic malnutrition.  

Keywords: food security, chronic malnutrition, nutrition, protein intake, sustainability. 

 

1- ANTECEDENTES  

En el mundo, alrededor de 200 millones de niños sufren de desnutrición crónica (1), esta 

situación es más preocupante luego de la pandemia por Covid 19, cuando muchos hogares han 

sufrido reducción de sus ingresos y se incrementaron las dificultades en el acceso alimentos 

nutritivos, convirtiéndose esta en una de las principales amenazas para la supervivencia, la salud 

y desarrollo de los niños y por lo tanto el progreso de los países. 

 

En la región andina la desnutrición infantil es uno de los mayores problemas de salud, 

en Ecuador, en comunidades rurales y especialmente en los pueblos indígenas. Según datos de 

la Encuesta ENSANUT 2012, existe una prevalencia promedio de desnutrición crónica en niños 

menores de 2 años de 24.8%, (3). En las zonas rurales de Cotopaxi el porcentaje está sobre el 

40 % de desnutrición crónica en menores de 5 años. (3) De acuerdo con la información de la 

ENSANUT 2012 la población indígena tiene los valores más altos de desnutrición crónica en 

el país. 

 

En el proyecto para el mejoramiento de la alimentación de madres embarazadas 

desarrollado en Tingo Pucará (16), se observó que; la disponibilidad de proteínas es muy 

limitada; tanto por las condiciones climáticas adversas debidas a la ubicación geográfica, 

dificultades en la producción, como por las costumbres y sobre todo la situación de pobreza de 

los habitantes de la comunidad.  
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 Por esta razón la necesidad de evaluar el nivel de inseguridad alimentaria, y la situación 

de nutrición de los niños de la comunidad con la finalidad de incentivar y asesorar a las familias 

para que lleven a cabo proyectos autosustentables de generación de alimentos nutritivos que 

permitan en un futuro cercano mejorar las condiciones de inseguridad e incluir en su dieta 

habitual productos que contribuyan al crecimiento y desarrollo de los niños como las proteínas. 

 

2- OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el nivel de seguridad alimentaria y condiciones nutricionales de los niños de la 

comunidad, y en base a estos resultados asesorar a la comunidad en la ejecución de 

proyectos y acciones con los que se pueda generar cambios en la realidad observada.  

 

Objetivos Específicos 

 

• 1- Establecer el nivel de seguridad alimentaria de las familias de la comunidad de Tingo 

Pucará a través de la aplicación de una encuesta de seguridad alimentaria. 

• 2- Evaluar el nivel de nutrición de los niños menores de 12 años de la comunidad 

mediante datos antropométricos. 

• 3- Promover la organización interna de la comunidad para generar un proyecto de 

producción de proteína animal como un proceso autosostenible. 

• 4- Capacitar a la comunidad en el tema; “Fuentes de proteínas e importancia de 

incluirlas en la alimentación. 

• 5- Capacitar a la comunidad en la producción y cuidado de gallinas ponedoras para 

generación de proteína animal.  
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3- METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

- En cuanto a su diseño, este es un estudio observacional de cohorte transversal con variables 

cuantitativas y cualitativas. 

- Se trabajó con toda la población de la comunidad de Tingo Pucará de la Parroquia de Guangaje 

la misma que, de acuerdo con lo mencionado en el censo 2022 actualmente tiene 93 miembros 

de los cuales 25 son niños menores de 12 años. 

Las actividades participativas desarrolladas fueron: 

 

1. ENCUESTA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Se realizó la encuesta de seguridad alimentaria: Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria (ELCSA) para validación en América Latina. (Anexo 1) a los miembros 

de la comunidad que decidieron participar. 

 

En esta etapa se evaluó la disponibilidad de los alimentos para las familias, el acceso o la 

producción, y el almacenamiento o cuidado de los alimentos. 

 

La ELCSA está constituida por 15 preguntas divididas en dos secciones: una primera con 8 

preguntas (P1 a P8) referidas a diversas situaciones que conllevan a la inseguridad alimentaria, 

experimentadas por los adultos de los hogares; y una segunda sección (P9 a P15) con preguntas 

referidas a condiciones que afectan a los menores de edad. Cada pregunta está dirigida a indagar 

sobre una situación diferente, y cada una de ellas pretende captar distintos aspectos. (10). 

Para el análisis de los resultados se establece que, en base a las respuestas se pueden asignar 

puntajes y con ellos porcentajes para calificar en nivel de seguridad o inseguridad alimentaria. 
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2. TOMA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LOS NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD 

 

Se realizaron 4 medidas antropométricas en los meses de enero, marzo, abril y mayo.                     

Se utilizaron la balanza y el tallímetro de adultos y niños.  Los datos obtenidos fueron 

tabulados y se compararon versus las tablas de crecimiento de la libreta integral de salud de 

MSP (23, 24) para los niños de 6 meses a 5 años, y según las tablas de la OMS (Anexo 2) para 

los niños mayores de 5 años. 

Durante las mediciones se realizaron asesorías personalizadas para promover el 

consumo de proteínas en niños con valores fuera de los rangos normales según las tablas de 

crecimiento de la libreta integral de salud de MSP. 

    

 

3. ASESORÍA A LA COMUNIDAD EN LA CRIANZA DE GALLINAS 

PONEDORAS 

 

Como una de las primeras acciones con la comunidad se brindó apoyo y asesoría para que 

sus líderes gestionen el acercamiento con el Club Rotario de Latacunga y conseguir 

financiamiento económico para la compra de 150 pollitos de gallinas ponedoras para iniciar 

este proyecto. Durante las visitas la asesora agrónoma realizó revisión de los corrales y realizó 

recomendaciones a las familias que recibieron los pollitos. 

 

ACTORES PRINCIPALES 

i)Los principales actores del proyecto fueron los miembros de la comunidad de Tingo-

Pucará con su líder Francisco Lutuala. 

 

ii) El Dr. Fernando Ortega, quien conoce profundamente la realidad de la población y ha 

desarrollado proyectos en esta comunidad los últimos 20 años y quien además tiene 
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relación con el Club Rotario de Cotopaxi, participaron también; Daniela Riofrío 

nutricionista, Carolina Sánchez agrónoma y Karina Vásconez como miembros del equipo. 

 

iii) Las madres de familia de los niños que fueron medidos y pesados, a quienes se les 

aconsejó sobre la necesidad de una nutrición adecuada. 

 

4- RESULTADOS 

4.1 ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

Cuando evaluamos la situación en las comunidades indígenas de la sierra ecuatoriana 

es posible identificar aquellos factores que contribuyen a incrementar los niveles de inseguridad 

alimentaria, entre ellos las condiciones climáticas y geográficas que impiden que se pueda 

cultivar variedad de productos, la difícil situación económica que no permiten adquirir 

productos como carnes o lácteos que no se producen en la comunidad, además de la inexistencia 

de refrigeradores para almacenamiento, el hacinamiento y la falta de agua que dificultan una 

adecuada higiene de los productos, y se deben mencionar también los factores culturales o 

costumbres que hacen que su dieta esté basada en carbohidratos, que se preocupen poco por la 

inclusión de proteína a la que tiene acceso como cuyes y chochos, y la influencia externa que 

hace que prefieran comprar galletas o bebidas gaseosas cuando pueden hacerlo, en lugar de 

comprar atún o huevos. 
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                 Foto N. 1: miembro de la comunidad de Tingo Pucará. 

Datos del análisis: 

o Existen 24 familias en el censo anual de la comunidad. 

o 21 familias se inscribieron en el proyecto una vez evaluada la información 

del censo, 2 de ellas eran mujeres de la tercera edad que viven solas y otra 

una pareja que vive con sus padres. 

o 3 de las familias inscritas no viven en la comunidad. 

o 3 de las familias inscritas son parte de un núcleo familiar principal (Viven 

todos juntos). 

o El total de familias es de 15. 

o Familias que respondieron la encuesta: 11 que corresponde al 73% del total. 

 

 

 

             

Tabla N. 1 Resumen de Resultados de la encuesta 

Resultados en la Tabla de resultados N.1 (Anexo 3) 

INSEGURIDAD 

SEVERA 4 36% 

13 miembros 3 niños 

INSEGURIDAD 

MODERADA 7 64% 

59 miembros  25 niños 

INSEGURIDAD LEVE 0     

     

 11    
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                        Foto N. 2: Distancia entre los hogares. 

4.2 TOMA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS DE LOS NIÑOS DE LA 

COMUNIDAD 

De acuerdo con los resultados revisados; el 74% de los niños tienen valores dentro de lo 

normal para su peso, pero valores por debajo de lo normal en lo que se refiere a su talla. Si bien 

sus padres son pequeños, el factor importante a considerar es la dieta baja en proteínas, tanto 

de los niños como de las madres embarazadas y lactantes.  

Detalle de las mediciones en el Anexo 4. 

                     

            Foto N. 3: mediciones antropométricas de los niños de Tingo Pucará. 
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Resultados generales; 

                      
 
                       

                      
 

 

74%

26%

Composición por género

NIÑOS

NIÑAS

20%

20%

44%

16%

Composición por edad

MENORES DE 2 AÑOS

DE 2 A 5 AÑOS

DE 5 A 10 AÑOS

MAYORES DE 10 HASTA 12
AÑOS

4 de los 5 niños se encuentran dentro de las -2 desviaciones en el score Z con relación 

a su peso 



16 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

4 de los 5 niños se encuentran por debajo de las -3 desviaciones en el score Z con 

relación a su talla 

4 de los 5 niños se encuentran dentro de las -2 desviaciones en el score Z con relación 

a su peso 
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1 de los 5 niños se encuentra por debajo de las -3 desviaciones en el score Z con 

relación a su talla, 2 de los 5 niños están entre -2 y -3 desviaciones  

1 de los 10 niños se encuentran por debajo de las -3 desviaciones en el score Z con 

relación a su peso, 3 de los 5 niños están entre -2 y -3 desviaciones  

4 de los 10 niños se encuentran por debajo de las -3 desviaciones en el score Z con 

relación a su talla, 2 de los 5 niños están entre -2 y -3 desviaciones  
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9%

74%

13%
4%

Análisis general del peso de los niños

EN EL PERCENTIL 50

ENTRE 0 Y -2  DESVIACIONES

ENTRE -2 Y -3 DESVIACIONES

POR DEBAJO DE -3 DESVIACIONES

Los 3 niños de entre 10 a 12 años se encuentran dentro de 0 y -2 desviaciones de su 

índice de masa corporal  

El 74%  de los niños se encuentran entre 0 y -2 desviaciones con relación a su peso  
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4.3 AVANCES EN EL PROYECTO DE CRIANZA DE GALLINAS PONEDORAS  

 

Los pollitos están creciendo gracias a los cuidados proporcionados durante los primeros 

meses, la comunidad aprendió sobre el mejor ambiente para los pollos pequeños, las 

condiciones necesarias para su crecimiento y se encuentran en proceso de reproducción. 

 

5- LECCIONES APRENDIDAS 

- Dentro de los aprendizajes obtenidos está el trabajo con la comunidad, el lograr 

obtener su atención, su presencia e involucrar a cada uno de sus miembros en el 

proyecto. A pesar de las barreras del idioma conseguir comunicar el objetivo de 

nuestro trabajo conjunto y la importancia de su empoderamiento en la construcción 

de mejores condiciones en beneficio de su comunidad. 

- A decir de los líderes de la comunidad los principales aprendizajes han sido: 

9%

17%

30%

44%

Análisis general de la talla de los niños

EN EL PERCENTIL 50

ENTRE 0 Y -2  DESVIACIONES

ENTRE -2 Y -3 DESVIACIONES

POR DEBAJO DE -3
DESVIACIONES

El 77% de los niños de entre 6 meses a 12 años están bajo las -2 desviaciones, con un 

44% de los niños por debajo de las -3 desviaciones considerando la talla con relación 

a la edad  
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Poner mucha atención en la importancia de la alimentación de los niños, identificar 

los alimentos que tienen disponibles y que beneficiarán a los niños en su desarrollo, 

en especial las proteínas y cómo incluirlas en la dieta habitual. 

Asegurar la sostenibilidad del proyecto de las gallinas ponedoras verificando las 

condiciones para el desarrollo de las aves, mantenimiento de su salud, reproducción 

y organización para contar con los productos como la carne y los huevos para su 

consumo, identificar el momento en que la producción alcance para 

comercialización y para mantener un número de aves a través del tiempo y continuar 

con el ciclo de producción. 

- Han existido varias limitaciones en el trabajo práctico, entre ellas una de las más 

importantes es la imposibilidad de hacer un adecuado seguimiento en los alimentos 

que están consumiendo los niños, el no poder garantizar que se están alimentando 

de manera correcta, tanto debido a las condiciones económicas como a un cambio 

de costumbres que suele tomar tiempo considerable. 

- Otra de las limitaciones ha sido el tiempo, pues las actividades desarrolladas 

requieren seguimiento y asesoría para asegurar que los conocimientos serán 

aplicados de manera correcta. 

 

6- RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 

El proyecto debería continuar manteniendo la asesoría de la agrónoma para asegurar 

que se hagan los nidales para las gallinas y puedan reproducirse de la mejor manera y así 

garantizar la sostenibilidad en el tiempo y que las familias de Tingo Pucará puedan contar de 

manera permanente con esta fuente de proteína animal para su alimentación y sustento. 

La razón para promover la crianza de gallinas de patio es debido a que es una fuente de 

trabajo independiente y en la que pueden intervenir todos los miembros de la familia. Por otro 

lado, los gastos de inversión para alimentación de las aves varían y puede reducirse con la 

utilización de los desechos de cocina y productos de la zona. (17) 

Con el proyecto avanzado se debería hacer seguimiento para que las familias que tienen 

entre sus miembros menores de 2 años incluyan el huevo en la alimentación de los niños, con 

una frecuencia de al menos 1 huevo al día, para evaluar su impacto y posible mejora en los 

indicadores de crecimiento. Podría llevarse a cabo un proyecto como el “Lulun Project” (20) 

realizado hace algunos años en la sierra ecuatoriana, el mismo que tuvo resultados positivos en 

una comunidad con características parecidas. 
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El seguimiento y medidas antropométricas de los niños alimentados con un huevo diario 

podría permitir evaluar el efecto de la introducción de la proteína en la alimentación de los 

niños menores de 2 años y el impacto de este proyecto sobre la desnutrición crónica. 

De acuerdo con las investigaciones en otros países la altura influye en el crecimiento de 

los niños, lo dice así el estudio realizado por la Universidad de Viena por más de 36 años (26). 

podría en futuros estudios establecerse los niveles de normalidad en cuanto a talla que no afecte 

el desarrollo cognitivo considerando una dieta adecuada desde el embarazo. 

Como parte de las soluciones integrales que deben buscarse para mejorar las 

condiciones de salud de las comunidades indígenas, debería revisarse también el horario de 

entrada de los niños a la escuela, pues considerando las distancias que deben caminar los niños, 

muchas veces no comen por tener que salir muy temprano de sus hogares para llegar a las 7 am 

a sus clases. 
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Anexo 1: ENCUESTA DE LA ESCALA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 



26 
 

  



27 
 

 

Anexo 2: TABLAS DE REFERENCIA USADAS LA EVALUACIÓN DEL LOS DATOS 

ANTROPOMÉTRICOS DE LOS NIÑOS 
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TABLAS DE LA OMS (29) PARA NIÑOS Y NOÑAS A PARTIR DE LOS 5 AÑOS 
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Anexo 3: TABLA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SEGURIDAD 
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Anexo 4. RESULTADOS DE MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS  

 

 

 

 

 

 


