
JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH                              E-ISSN: 2528-8083
                                                 
 

 II CONNGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD – II-CICS-2023 

 
184 

Conocimiento y prácticas de alimentación 

complementaria de madres estudiantes con 

niños menores de dos años. 
 

Knowledge and complementary feeding practices of student mothers 

with children under two years of age. 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.11204850 

 

 

AUTORES:  Autor1 María Julia Sánchez Calderón,  

                              Autor¹  Karla Gisella Velásquez Paccha,  

                              Autor¹  Luz Salazar Carranza 

                              Autor¹ Ángel Félix Medina Vaca  

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: mjsanchez@utb.edu.ec 

RESUMEN 

La alimentación y el cuidado nutricional de los niños menores de dos años es crucial en el 

sistema general  de salud. Algunos aspectos demográficos, ocupacionales, 

socioeconómicos y diversos factores han propiciado cambios en la forma de atención y en 

los modelos de alimentar a los niños. Actualmente, los conocimientos y hábitos  

alimentarios se han convertido en determinantes del estado nutricional y de la salud sobre 

todo de los niños menores de dos años. El objetivo de la investigación fue relacionar los 

conocimientos y prácticas de las madres y la alimentación complementaria que consumen 
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los niños menores de dos años.  ya que una adecuada alimentación influye positivamente en 

el desarrollo y crecimiento del menor, por esta razón los conocimientos sobre alimentación 

de las madres juegan un papel de vital importancia en la transición de la lactancia materna 

exclusiva a la alimentación complementaria, ya que una inadecuada alimentación en esta 

etapa puede ocasionar problemas en su desarrollo a lo largo de los ciclos de vida.  

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, la encuesta se realizó una sola vez en 

una muestra de madres de niños y niñas menores de dos años de la carrera de Educación 

Inicial de la Universidad Técnica de Babahoyo. La población fue conformada por las 

madres de niños menores de 2 años. Resultados: El análisis cualitativo muestra que las 

malas prácticas de alimentación son comunes en las muestras analizadas. Los métodos de 

alimentación se ven obstaculizados por dos limitaciones: la falta de conocimiento de los 

alimentos y recursos insuficientes. 

 

Palabras clave: Malnutrición; alimentación; cuidado. 

ABSTRACT 

 

The feeding and nutritional care of children under two years of age is crucial in the general 

health system. Some demographic, occupational, socioeconomic aspects and various factors 

have led to changes in the way of care and in the models of feeding children. Currently, 

knowledge and eating habits have become determinants of the nutritional status and health, 

especially of children under two years of age. The objective of the research was to relate 

the knowledge and practices of mothers and the complementary foods consumed by 

children under two years of age. since adequate nutrition positively influences the 

development and growth of the child, for this reason mothers' knowledge about nutrition 

plays a vitally important role in the transition from exclusive breastfeeding to 

complementary feeding, since inadequate nutrition in This stage can cause problems in its 

development throughout life cycles. 

A descriptive cross-sectional study was carried out, the survey was carried out only once in 

a sample of mothers of boys and girls under two years of age in the Initial Education 

program at the Technical University of Babahoyo. The population was made up of mothers 

of children under 2 years of age. Results: The qualitative analysis shows that poor feeding 

practices are common in the samples analyzed. Feeding methods are hampered by two 

limitations: lack of food knowledge and insufficient resources. 

Keywords: Malnutrition; feeding; careful. 

 

INTRODUCCIÓN 

La alimentación complementaria se considera un proceso por el cual se ofrecen al lactante 

alimentos sólidos o líquidos distintos de la leche materna o de una fórmula infantil como 

complemento y no como sustitución de esta, se recomienda empezar la alimentación 

complementaria a partir de los 6 meses. Se considera que un bebe está preparado cuando 

adquiere las destrezas psicomotoras que permiten ingerir de forma segura los alimentos, 

una introducción muy precoz o muy tardía de la alimentación complementaria puede 

conllevar riesgos a corto y largo plazo (Fernández, 2018). 
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Según (OMS, 2021) “Alrededor de los seis meses, las necesidades de energía y nutrientes 

del lactante empiezan a ser superiores a lo que puede aportar la leche materna, por lo que se 

hace necesaria la introducción de una alimentación complementaria”. Es importante que los 

alimentos que se introducirán para complementar los requerimientos nutricionales faltantes 

del niño/a que la leche materna ya no aporta sean favorables para su óptimo crecimiento y 

desarrollo empezando alrededor de los seis meses de edad. 

Las prácticas deficientes e inadecuadas de la alimentación complementaria, junto con un 

índice elevado de enfermedades infecciosas, son las principales causas de desnutrición en 

los primeros dos años de vida. En Ecuador, casi 371.000 niños/as menores de cinco años 

presentan desnutrición crónica; y de ellos, unos 90 mil tienen desnutrición severa (MSP, 

2013). 

Es importante tener conocimiento acerca de esta temática ya que nos ayudará a instruirnos 

como futuros profesionales y proveer nuevos conocimientos acerca de la alimentación 

complementaria en los niños menores de dos años. Para lograr nuestro objetivo se ha 

acudido a la base científica de la investigación, junto con ello diferentes medios 

investigativos donde ayudó a recaudar información sobre la temática expuesta. 

En el presente estudio se determinó la alimentación complementaria de los niños y niñas 

menores de 2 años de madres de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Técnica 

de Babahoyo, mediante encuestas en la cual las madres nos dieron a conocer la forma en 

que alimentan a los niños y cuáles fueron los alimentos que sus niños ingirieron cuando 

empezaron la alimentación complementaria. 

 

  

METODOLOGÍA 

Realizamos la investigación en el Distrito 12D01- Baba, Babahoyo y Montalvo que consta 

con una población actual de 175.675 habitantes aproximadamente, de los cuales un 70% 

vive en la pobreza un 20% de clase media baja y un 10% en la extrema pobreza, presentado 

así una situación económica, social y de salud preocupante con un alto índice de pobreza, 

desnutrición, subalimentación, carencia de servicios básicos, y sobre todo condiciones 

ambientales difíciles en las riberas del río Babahoyo. Se realizó una investigación de tipo 

cuantitativa, lo que quiere decir que el grupo investigador se encargó de recoger datos 

subjetivos o no estandarizados de los cuales posteriormente se evaluarán para determinar un 

resultado sobre un tema en concreto. 

 

El estudio fue un estudio descriptivo de corte transversal, la encuesta se aplicó a las madres 

de niños menores de dos años de la carrera de Educación Inicial de la Universidad Técnica 

de Babahoyo. La Muestra fue no probabilística, las madres fueron seleccionadas de acuerdo 

a las características del tema de investigación, Se aplicó como técnica una encuesta y como 

instrumento un cuestionario de preguntas, para recolectar información sobre alimentación 

complementaria. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

  

 

Gráfico 1: Edad de los niños y niñas 

 

Análisis: En relación a la encuesta realizada a las madres de los niños menores de dos años 

de la carrera de educación inicial se observa que las edades comprendidas entre 12 meses 

en adelante se encuentran en un 91%, seguido de un 4% que corresponde a las edades de 9 

a 11 meses y de 6 a 8 meses respectivamente. 

 

Gráfico 2: Sexo de la población investigada 
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Análisis: En el grafico 2, se observa que el 61% es de sexo femenino y el 39% sexo 

masculino.  

 

 

Gráfico 3: Edad del primer alimento que recibieron de los niños y niñas menores de dos 

años 

 
Análisis: La edad en la que recibieron su primer alimento representa el 96 % con más de 

seis meses de edad, mientras que el 4% a los 6 meses.  

 

Gráfico 4: Primer alimento que recibe los niños y niñas menores de dos años 
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Análisis: En relación a la encuesta aplicada el primer alimento que reciben los niños 

menores de dos años es: sopa de pollo con 27%, seguido de papillas con 23%, y el18% pure 

de verduras, coladas se encuentra con un 9%, mientras que la crema de zanahoria, sopa de 

legumbres, frutas, sopa de carne, pure de manzana, corresponde a un 5%. 

 

 

 

Gráfico 5: Alimentos consumidos de acuerdo a la edad de 6 a 8 meses de edad 

  

 
Análisis: En el siguiente grafico se observa que el alimento más consumido entre la edad 

de 6 a 8 meses es el huevo con un 59%, seguido de las lenteja/frejol que se encuentra en el 
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50%, las frutas cítricas corresponde a un 41%, la leche con el 32%, azúcar y pescado con el 

23%, sal 18%, mientras que la carne se encuentra con 9% y las bebidas gaseosas con el 5%, 

podemos ver que los niños y niñas aún no han consumido café.  

 

Gráfico 6: Alimentos consumidos de acuerdo a la edad de 8 a 11 meses de edad  

 

 
Análisis: En el siguiente grafico se obtuvo como resultado que el 36% de los niños entre la 

edad de 9 a 11 meses consumen carne,  el 27% frutas cítricas, azúcar y sal, el 23%, 

lenteja/frejol, leche y pescado, mientras el 14% se encuentran el huevo, el café y las 

bebidas gaseosa.  

 

Gráfico 7: Alimentos consumidos de acuerdo a la edad de 12 meses y más  

  

 
Análisis:  En el grafico 7 sobre los alimentos consumidos de acuerdo a la edad de 12 

meses y más, prevalece el consumo de leche y azúcar con un 36%, sal y pescado con un 
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32%, el 23% de carne, el 18% de huevo y frutas cítricas, el 14% bebidas gaseosas, mientras 

que el 9% consumieron lentejas/frejol. 

 

Gráfico 8: Preparaciones que consume los niños y niñas menores de dos años por primera 

vez   

 
Análisis: En el gráfico 8, se observa que el 62% de las preparaciones que consumen los 

niños menores de 2 años son papillas, mientras que el 30% sopa o caldo, y finalmente el 

4% jugos, en esta población ningún niños o niñas consume alimentos sólidos.  

 

Gráfico 9: Frecuencia de consumo de alimentos de los niños y niñas menores de dos años 

por primera vez 

 
Análisis: En esta grafica se observa la frecuencia de consumo va desde el 100% con el 

desayuno, seguido del 95% del almuerzo, el 91% la merienda, mientras que el refrigerio 

oscila entre el 55 a 59%.  
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Gráfico #10: Administración de vitaminas y minerales de los niños y niñas menores de 2 

años 

 
Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos la vitamina con mayor administración es la 

Vitamina C con un 77%, mientras que el mineral con más administración es el hierro y el 

calcio con un 64%, y la vitamina A corresponde a un 36%, el 9% administra otras 

vitaminas y minerales.  

 

 

Gráfico 11: Hora del desayuno en los niños y niñas menores de dos años. 

 

 



JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH                              E-ISSN: 2528-8083
                                                 
 

 II CONNGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DE LA SALUD – II-CICS-2023 

 
193 

Análisis: En referencia al horario de desayuno de los niños menores de dos años el 57% 

corresponde a las 8:00 am, el 19% a las 7:00 am, mientras que el 10% a las 9:00 am, y el 

5% se encuentra desayudando a la 10:00 am. 

 

Gráfico #12: Hora del refrigerio (am) en los niños y niñas menores de 2 años 

 
Análisis: En el grafico encontramos que el 85% de los niños y niñas consumen su 

refrigerio a las 10:00 am, el 15% consumen su refrigerio a las 9:00 am. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Hora del almuerzo en los niños y niñas menores de dos años. 
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Análisis: En la hora del almuerzo observamos que el 50% consumen su almuerzo a las 

12:00 pm, el 41% almuerza a las 11:00 am, mientras que el 9% consume su almuerzo a la 

1:00 pm.  

 

Gráfico 14: Hora del refrigerio de la tarde de los niños menores de dos años. 

 

 
Análisis: En este grafico observamos que el 47% de los niños consumen su refrigerio de 

media tarde a las 2:00 pm, el 40% a las 3:00 pm, mientras que el otro 13% lo consumen a la 

1:00 pm. 

 

Gráfico 15: Hora de la merienda en los niños y niñas menores de dos años. 
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Análisis: En el horario de la merienda el 35% de los niños merienda a la 6:00 pm, el 30% 

consume su merienda a la 7:00 pm, el 25% merienda a la 5:00 pm, el 10% restante 

merienda a las 8:00 pm.  

 

 

Gráfico 16: Preparaciones del desayuno en los niños y niñas menores de dos años. 

 

 
Análisis: En este grafico se obtienen los siguientes resultados, el desayuno el 3% 

consumieron chocolate, tortilla de avena, te de anís, cereales con leche, el 6% consumió 

frutas y bolón, el 10% pan y papilla, mientras que el 26% de la población consumió coladas, 

el 29% restante consumió huevo.  

Gráfico 17: Preparaciones del refrigerio (am) en los niños y niñas menores de 2 años 
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Análisis: En este grafico observamos que el refrigerio de la media mañana corresponde al 

35% que enfatiza a los que consumieron frutas, el 27% otras preparaciones (papilla de 

manzana, arroz remojado, fruta con granola y yogurt), el 13% galletas y el 7% consumieron 

yogurt.  

 

Gráfico 18: Preparaciones del almuerzo en los niños y niñas menores de dos años. 

 

 
 

Análisis: En este grafico observamos que el almuerzo la preparación con mayor frecuencia 

es la sopa de queso con un 41%, seguido de la sopa de pollo y arroz con un 27%, mientras 

que el 5% corresponde a cremas de brócoli, brócoli con pollo, crema de zapallo y arroz, 

crema de brócoli y arroz, caldo de verduras, cake y jugo, sopa de pollo y ensalada de pollo, 

pescado y ensalada.  

 

Gráfico #19: Preparaciones del refrigerio (pm) en los niños y niñas menores de dos años. 
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Análisis: En el siguiente grafico observamos que el refrigerio de la media tarde 

corresponde al 53% que consumieron frutas, el 13% galletas, y el 7% consumieron yogurt, 

avena, arroz remojado. 

 

Gráfico 20: Preparaciones de la merienda en los niños y niñas menores de dos años. 

 

 
 

Análisis: En el siguiente grafico observamos que la merienda de los niños y niñas menores 

de dos años corresponde al 20% sopa de queso, el 10% crema de zapallo y arroz con puré, 

así mismo el 5% se encuentra arroz con puré, arroz con ensaladas, caldo y arroz, papilla, 

galleta y yogurt, pollo asado y arroz, sopa de carne, tallarín de pollo, aguado de pollo, arroz 

con menestra y carne, arroz con pescado frito, arroz y estofado de pollo, ensaladas de 

verduras y jugo de naranja. 

 

 

 

 

 Discusión  
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El estudio de Mosquera E, Zúñiga I, Marroquín E, Nóblega M, Prado J, (2018),  

encuentra que las mujeres tienen información importante sobre varios temas en relación 

al cuidado de los niños, pero ellas no se atreven aplicarlos, pues se sienten inseguras y 

temen no realizar aquello que sería beneficioso para la salud. Situación que se asemeja a 

lo encontrado en este estudio, donde el conocimiento de las cuidadoras es algo que hay 

que trasmitir al niño de forma general y no particularmente. Las madres no discuten con 

los profesionales la información proporcionada, creen que es muy compleja y no se toma 

en cuenta si es posible de realizar o no, sin embargo, consideran que es lo único que 

tienen y no discuten las prácticas o preferencias del médico esto según el estudio de  Zuta 

N, Rojas A, Mori M, Cajas V. (2019) en comparación a lo encontrado en este estudio 

donde los profesionales pretenden inculcar los buenos hábitos alimentarios como 

elemento central del cuidado lo que no crea una buena relación entre cuidador y niño. 

Según Perdomo C, Rodríguez E, Carrasco M, Flores H, Matul S, Moyano D.(2019), la 

alimentación debe incorporar paulatinamente alimentos ricos en nutrientes, está 

orientación la proporcionan los profesionales médicos de familia. Sin embargo, en 

nuestro estudio las madres aceptan las indicaciones del equipo de salud y reconocen el 

saber de cada uno de ellos, pero en la práctica no aplican las recomendaciones, sino que 

prevalece el saber adquirido en la vida y con la experiencia. Las madres advierten que el 

cuidado y alimentación de los niños se da mejor en un entorno natural como el hogar, no 

obstante, por el poco tiempo que dedican los padres al cuidado de los niños por sus 

múltiples ocupaciones no los atienden y alimentan como corresponde. 

 

Jiménez S, Martín I, Rodríguez A, Silvera D, (2018), en sus estudios mencionan que las 

madres a menudo no entienden lo devastador de la malnutrición y la relación que existe 

entre la nutrición y el desarrollo de los niños, así también desconocen los beneficios de 

una buena alimentación y la incorporación de vitaminas y suplementos en la dieta. Esto 

es similar a lo encontrado en el estudio, la comprensión de la desnutrición por parte de 

las cuidadoras es mínima, muy pocas conocen el término y la mayoría tiene un 

conocimiento limitado o inexacto del concepto, de la misma forma se determinó que no 

conocen las consecuencias que produce la desnutrición y sus aseveraciones son erróneas, 

algunas madres demostraron entender que la desnutrición conduce a la enfermedad sin 
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embargo no pueden identificar las causas reales y las consecuencias de la desnutrición. 

 

Tarqui M, Alvarez D (2017), en este estudio encontraron que, aunque las madres tengan 

conciencia del término: anemia, no saben cómo se debe combatir y menos que produce 

daño, especialmente a los niños, consideran que, si existe un tratamiento y que este debe 

ser medicamentoso, y no concientizan que una dieta adecuada puede prevenir y tratar la 

anemia. Las madres creen que no existe una relación directa entre la dieta, el desarrollo y 

crecimiento de un niño, según el estudio de Mejia M. (2017), se descubrió que los 

madres creen que todos los alimentos con que llenen el estómago de los niños son 

nutritivos y por ende va a tener una nutrición adecuada; algunos cuidadores reconocen la 

relación entre una buena dieta y el desarrollo de los niños más sin embargo recomiendan 

almidones como el arroz para obtener un desarrollo físico e intelectual adecuado. Rara 

vez las madres mencionan la necesidad de complementar la dieta con otros elementos 

como la carne y las verduras que son ricos en micronutrientes, de hecho, los cuidadores 

consideran que estos alimentos no tienen relación con el desarrollo y creen que más bien 

producen diarrea. 

 

Conclusiones  

 

 En virtud de lo estudiado y las encuestas realizadas a las madres de la carrera de 

Educación inicial, se identificó que los alimentos que consumen los niños menores de 

dos años en su mayoría son el huevo, frutas cítricas, leche, azúcar y sal. Seguido de esto 

los alimentos menos consumidos son bebidas gaseosas el café. 

También se identificó la frecuencia del consumo de alimentos de los niños y niñas 

menores de 2 años, teniendo como resultado que toda la población estudiada consume 

desayuno, además que la mayoría recibe almuerzo y merienda. Mientras que los 

refrigerios son un tanto escaso en la rutina alimentaria.  

Dentro del marco horario de la alimentación, se indica que la primera comida del día, 

como lo es el desayuno va desde un rango de 6:30am a 10am, el refrigerio de la media 

mañana en el intervalo de 9:00 am a 10:00 am, seguido del almuerzo dando como 

resultado que en su mayoría los niños y niñas almuerzan a las 12:00 pm. Mientras que el 
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refrigerio que corresponde a la media tarde se encuentra entre la 1:00 pm a 3:00 pm, y 

finalmente la merienda es consumida en horario de 5:00 pm a 8:00 pm. 

Inferimos que, dentro de la administración de suplementos nutricionales, se ha obtenido 

que en su mayoría las madres suministran vitamina C, seguida del hierro y el calcio. 

Mientras que la vitamina A es la menos consumida. 

Finalmente, podemos concluir que la alimentación complementaria nos ayuda en el 

desarrollo de los niños con el fin de satisfacer adecuadamente sus necesidades 

nutricionales y de desarrollo a partir de una determinada edad, ya que esta es 

fundamental y si no la llevamos de una manera adecuada puede causar riegos a los niños, 

lo cual no garantiza la madurez inmunológica incluso pueden tener riegos de 

enfermedades crónicas degenerativas, riesgo de alergia alimentaria, desnutrición y 

deficiencia de nutrientes. 
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