
1

INFORMACIÓN DEL 
ARTÍCULO RESUMEN

impulsa a los empleados en su trabajo, 
que es la realización profesional, la cual 
engloba la consecución de metas y 
objetivos en su carrera.

La satisfacción laboral es el resultado 
de las emociones que experimentan las 
personas en relación con qué tan bien los 
resultados de su desempeño cumplen con 
sus expectativas (Khoury, 2021; Ha y 
Kim, 2021; Janovac y otros, 2021). Se 
puede describir la satisfacción laboral 
como una evaluación individual de cómo 
uno se siente acerca de su nivel de 
satisfacción en el trabajo, lo que puede 
manifestarse como emociones positivas o 
negativas (Asbari y otros, 2020; Saputra 
y Mahaputra, 2022). Hoppock (1935) 
planteó formalmente que la satisfacción 
laboral es una combinación de factores 
psicológicos, fisiológicos y ambientales 
que llevan a un individuo a expresar su 
satisfacción en el trabajo. Para lograr la 
satisfacción laboral, los empleadores 
deben satisfacer las necesidades de cada 
empleado y asegurarse de que estén 
satisfechos en un nivel adecuado (Gordon 
y Wilson, 1969; Li y otros, 2022). Por lo 
tanto, algunos autores argumentan que las 
características del trabajo deben 
adaptarse a las necesidades individuales 
de los empleados (Siswandono y otros, 
2022; Aziz y otros, 2021).

Además, es importante investigar el 
conocimiento y la medición de la 
satisfacción laboral (Singh y Loncar, 
2010; Yan y otros, 2022). Por otra parte, 
las investigaciones previas recopiladas en 
la literatura indican que el uso del salario 
emocional en las organizaciones se 
considera un factor crucial para aumentar 

el rendimiento, la motivación y la 
productividad laboral de los empleados. 
Elementos como la satisfacción, la 
motivación y la fidelización se ven 
positivamente afectados. Aunque los 
empleados puedan tener un empleo 
"estable" y bien remunerado, buscarán un 
lugar donde puedan encontrar un 
equilibrio entre su salario y los beneficios 
emocionales (Saldívar y Moctezuma, 
2020; Afwindra y otros, 2022).

Dentro de este contexto, surge la 
interrogante: ¿Existe una cantidad 
significativa de literatura relevante que 
aborde el impacto del salario emocional 
en la satisfacción laboral de los 
empleados de las PYMES? En este 
documento, se busca dar respuesta a esta 
pregunta a través de una exhaustiva 
revisión bibliográfica. Es importante 
destacar que Tranfield y otros (2003) 
sostienen que la revisión bibliográfica es 
una herramienta crucial para respaldar la 
labor del investigador en dos aspectos 
fundamentales: en primer lugar, 
proporciona una base sólida y evaluada 
de la estructura académica existente en 
un campo específico de conocimiento, y, 
en segundo lugar, permite identificar 
oportunidades de investigación en las 
lagunas presentes en la literatura.

 
Revisión de literatura 

Importancia del concepto salario 
emocional

El salario emocional no es 
compensación económica que 
complementa los salarios monetarios. 
Entre elementos considerados como 

extensamente investigado en el campo 
del comportamiento organizacional 
(Anwar, 2017; Purwanto y otros, 2021; 
Aung, 2021). Se ha constatado que la 
satisfacción laboral tiene un efecto 
positivo y significativo en el rendimiento 
de los empleados (Da Cruz Carvalho y 
otros, 2020; Dodanwala y otros, 2022).

Desde el punto de vista de la 
organización, una satisfacción laboral 
elevada puede conducir a un mayor 
desempeño por parte de los empleados, lo 
que tiene un efecto positivo en los 
resultados de la empresa (Smith y otros, 
2020; Mo y Borbon, 2022).

Se sostiene que el comportamiento 
que contribuye al éxito de una empresa es 
más probable que ocurra cuando los 
empleados están altamente motivados y 
comprometidos con la organización, y 
cuando experimentan un alto nivel de 
satisfacción en su trabajo (Paais y 
Pattiruhu, 2020; Majid y otros, 2021; 
Adamopoulos y Syrou, 2022).

Los elementos principales que 
influyen en la satisfacción laboral son las 
oportunidades de desarrollo profesional, 
la influencia en el trabajo, el trabajo en 
equipo y los desafíos laborales (Riyadi, 
2020; Najiah y Harsono, 2021; Diyanto y 
Peristiowati, 2022).

La satisfacción laboral se manifiesta 
en diferentes aspectos del trabajo, como 
el salario, las oportunidades de 
promoción, la supervisión y las 
relaciones con los compañeros. Estos 
aspectos son considerados válidos, 
significativos y confiables para medir la 

satisfacción laboral. Entre estos aspectos, 
la promoción es el que refleja la 
satisfacción laboral de manera más 
prominente, con indicadores de justicia 
en la obtención de promociones y 
oportunidades para avanzar en la carrera. 
Por otro lado, el aspecto que muestra la 
satisfacción laboral más baja es el trabajo 
en sí mismo, que se relaciona con la 
percepción y los sentimientos del 
individuo hacia su trabajo (Tentama, 
2020; Dâmbean y Gabor, 2021; 
Rojikinnor y otros, 2022).

Metodología 

Para llevar a cabo la investigación, se 
realizó una revisión bibliográfica en 
octubre de 2022 utilizando los siguientes 
criterios de selección: se limitó la 
búsqueda a revistas científicas que fueran 
relevantes para los objetivos de la 
investigación, excluyendo libros u otros 
tipos de publicaciones. La recopilación 
de la producción científica se realizó 
utilizando la base de datos bibliográfica 
SCOPUS. Se aplicó un filtro temporal 
para seleccionar artículos publicados en 
el período comprendido entre 2017 y 
2022. Se llevó a cabo una búsqueda 
combinada utilizando ambas palabras 
clave ("emotional salary " AND " job 
satisfaction "), y se configuró la opción 
de búsqueda para que las palabras clave 
aparecieran en el título, resumen, y 
palabras clave de los artículos. Como 
resultado de esta búsqueda, se 
encontraron un total de 83 artículos.

Para llevar a cabo el análisis de los 
artículos identificados se utilizó la 
plataforma web Tree of Science (ToS), un 

De los 83 artículos identificados, el 
34% cuentan con al menos nueve 
citaciones (ver Anexo 1).  El artículo más 
citado es el de Wayne y otros (2017) 
publicado por el Journal of 
Organizational Behavior.  Con seis 
artículos, el International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health es la fuente con mayor número de 
publicaciones en el área de estudio 
investigada.  El 52% de los artículos 
fueron publicados en los últimos tres 
años (2020-2022), lo cual muestra que 
existe interés de la comunidad científica 
en esta área de estudio.

Conclusiones

La relevancia del salario emocional y 
la satisfacción laboral ha sido 
ampliamente reconocida en la literatura 
de distintas disciplinas. Este estudio 
evidencia la existencia de un conjunto de 
literatura que analiza estos conceptos 
desde varias perspectivas dentro del 
entorno empresarial.

A pesar de que ha habido un aumento 
en la cantidad de estudios que tratan 
sobre la satisfacción laboral y el salario 
emocional en los últimos años, se ha 
observado una conexión teórica entre los 
artículos que investigan el concepto de 
agotamiento laboral. Sin embargo, no se 
ha encontrado una relación similar en las 
investigaciones que abordan el salario 
emocional y su relación con la 
satisfacción laboral.

En cuanto a las limitaciones intrínsecas 
de este proceso de investigación, es 
importante destacar la sugerencia de 

replicar el estudio utilizando diferentes 
bases de datos y emplear estrategias de 
búsqueda alternativas para contrastar los 
resultados obtenidos en este estudio. 
Además, se ha expresado la intención de 
dar seguimiento a esta investigación 
mediante un análisis cualitativo más 
exhaustivo, utilizando software especializado 
como Atlas.ti y/o Maxqda.

Como una posible dirección para 
futuras investigaciones, se sugiere 
realizar un análisis cualitativo más 
exhaustivo de las diversas definiciones de 
salario emocional y satisfacción laboral 
utilizadas por los autores de los estudios 
seleccionados. Esto permitiría realizar 
aportes relevantes desde la perspectiva de 
la Administración y evaluar la viabilidad 
de extender el análisis a otros sectores de 
actividad económica.
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El papel activo del entorno familiar durante la etapa de gestación y los 
primeros meses de vida de los bebés es fundamental, donde cada 
integrante interviene y aporta desde su experiencia. Dentro de los 
aspectos a tener en cuenta, el estado nutricional y la alimentación 
complementaria de los lactantes es temática clave. La leche materna es 
fundamental y no debe sustituirse, pero la alimentación complementaria 
aporta al organismo otros nutrientes y vitaminas que garantizan el pleno 
desarrollo de los infantes durante los primeros años de vida. Se planteó 
como objetivo valorar las prácticas de alimentación complementaria en 
lactantes de 6 a 24 meses de familias atendidas en el Centro de Salud de 
Corrales. La metodología que se empleó tuvo un enfoque mixto 
(cualitativo y cuantitativo), se caracterizó por ser descriptivo, y se 
emplearon el análisis documental, la observación científica y la encuesta. 
El estudio se realizó con una muestra compuesta por 100 familias, que 
contribuyeron con sus criterios, experiencias y valoraciones. Como 
resultados, el estudio arrojó las características de las familias que forman 
parte de las gestantes atendidas. Además, se pudo determinar el estado 
nutricional y las prácticas alimenticias de los lactantes de 6 a 24 meses, 
tomando como referencia el comportamiento responsable de sus 
familiares.

Palabras clave: atención prenatal; estado nutricional; lactantes; 
alimentación complementaria factores de riesgo.
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ABSTRACT
The active role of the family environment during the gestation stage and 
the first months of life of babies is essential, where each member 
intervenes and contributes from their experience. Among the aspects to 
take into account, the nutritional status and complementary feeding of 
infants is a key issue. Breast milk is essential and should not be replaced, 
but complementary feeding provides the body with other nutrients and 
vitamins that guarantee the full development of infants during the first 
years of life. The objective was to assess complementary feeding 
practices in infants aged 6 to 24 months from families cared for at the 
Corrales Health Center. The methodology used had a mixed approach 
(qualitative and quantitative), it was characterized by being descriptive, 
and documentary analysis, scientific observation and survey were used. 
The study was carried out with a sample made up of 100 families, who 
contributed with their criteria, experiences and evaluations. As results, 
the study showed the characteristics of the families that are part of the 
pregnant women assisted. In addition, the nutritional status and feeding 
practices of infants from 6 to 24 months could be determined, taking as a 
reference the responsible behavior of their relatives.

Keywords: prenatal care; nutritional condition; infants; supplementary 
feeding
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Introducción

Las PYMES juegan un papel esencial 
en el fomento del progreso económico, 
dado que constituyen alrededor del 90% 
de los negocios a escala global. Estas 
compañías proporcionan empleo para 
cerca del 70% de la fuerza laboral, lo que 
las convierte en una destacada fuente de 
oportunidades de trabajo por cuenta 
propia (Gorondutse y Abdullah, 2016; 
Pereira y otros, 2022).

En Ecuador, se pueden identificar 
múltiples factores que contribuyen a la 
reducida tasa de supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). Estos incluyen la insuficiente 
inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), la falta de una dirección gerencial 
adecuada para mejorar los procesos, la 
falta de colaboración y conexión con las 
instituciones universitarias, la excesiva 
centralización en la toma de decisiones 
por parte de los administradores, la 
escasa capacitación técnica del personal, 
los conflictos sociales y las dificultades 
en las relaciones humanas, una cultura 
organizacional desfavorable y un 
ambiente de trabajo poco propicio 
(Akehurst y otros, 2009; Canhoto y otros, 
2021).  Además, estudios previos basados 
en evidencia empírica han demostrado 
que existen diversos factores que pueden 
generar conflictos en las PYMES, tales 
como la ausencia de políticas adecuadas, 
una infraestructura deficiente, la falta de 
legislación, el estrés, las 
responsabilidades familiares y los 
problemas personales (Adisa y otros, 
2016; Centobelli y otros, 2021; Younis y 
Elbanna, 2022).

En líneas generales, al explorar el 
concepto de retribución emocional, se 
hace referencia a un factor subyacente 
que ha ganado importancia en el entorno 
laboral debido a las condiciones de 
trabajo y a la necesidad de salvaguardar 
el bienestar emocional de los empleados 
mediante la creación de entornos 
organizativos saludables y propicios 
(Cordero-Guzmán y otros, 2022; Febrina 
y otros, 2021; Sutanti y Sandroto, 2021; 
Basalamah y Asad, 2021). Varios 
especialistas lo describen como un 
concepto vinculado a la retribución de un 
empleado, que engloba elementos no 
monetarios y busca satisfacer las 
necesidades personales, familiares y 
laborales del trabajador, mejorando su 
calidad de vida y fomentando el 
equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal (Rodríguez y Romero, 2018). El 
salario emocional se considera una razón 
por la cual los empleados se sienten 
satisfechos (Gil y otros, 2019; 
Sánchez-Gómez y otros, 2021), ya que 
contribuye a satisfacer sus necesidades y 
promueve la conciliación laboral 
(Rodríguez y Romero, 2018; Selvi y 
Aiswarya, 2022). Además, existe una 
relación entre el salario emocional y el 
nivel de satisfacción laboral (Alegre y 
otros, 2016; Khaliq, 2021; Abri y otros, 
2022).

Según las declaraciones de Giraldo 
(2018), se argumenta que una empresa 
que proporciona una remuneración fija 
acorde con las responsabilidades 
laborales puede impactar en el 
compromiso de los empleados, al mismo 
tiempo que satisface sus necesidades. 
Además, existe otro factor motivador que 

constitutivos del concepto de salario 
emocional son la flexibilidad en el 
horario de trabajo, el tiempo para 
formarse, teletrabajar, compartir y 
disfrutar de espacios para pasar tiempo de 
calidad con la familia, etc. Para entender 
la construcción del salario emocional, se 
debe articular las teorías de la 
administración, modernas gestión y 
talento humano (Gil y otros, 2019; 
Asnoni y otros, 2021).

En el presente, el salario emocional ha 
adquirido relevancia debido a su 
capacidad para atender las necesidades 
individuales, familiares y laborales, lo 
que mejora la calidad de vida y fomenta 
el equilibrio entre el trabajo y la vida 
personal. Este concepto ha adquirido una 
mayor relevancia debido a la perspectiva 
de vida de las nuevas generaciones, 
quienes valoran más la conciliación entre 
el trabajo y la familia que simplemente la 
remuneración económica. Es por esta 
razón que el salario emocional se ha 
convertido en uno de los elementos clave 
para fomentar la lealtad del talento dentro 
del ámbito empresarial (Hurtado y 
Taquez, 2021).

El salario emocional representa un 
costo mínimo para las empresas en el 
país, pero conlleva un beneficio 
significativo para el personal en las 
organizaciones. Para las generaciones 
más jóvenes, el aspecto laboral es solo 
una parte del trabajo y no el único 
factor importante. Estas generaciones 
valoran tener una vida personal 
equilibrada y propia, además de su 
trabajo (Elsahoryi y otros, 2022; 
Marshall y otros, 2021).

El salario emocional desempeña un 
rol fundamental en incrementar la 
satisfacción de los empleados, lo cual 
conlleva a una disminución en la rotación 
de personal y un aumento en la 
productividad. Asimismo, el salario 
emocional contribuye a retener al 
personal, ya que los empleados se sienten 
a gusto en la organización y se identifican 
con ella (Flores y Urbina, 2019).

Importancia del concepto satisfacción 
laboral 

En la actualidad, la gestión de 
recursos humanos ha adquirido una 
creciente relevancia en el entorno 
empresarial debido a que las personas y 
sus conocimientos son los factores más 
significativos que impactan en la 
productividad de una empresa. La 
evaluación de la satisfacción de los 
empleados es uno de los aspectos clave 
de la gestión de recursos humanos. Es 
imprescindible para las empresas 
asegurar un nivel elevado de satisfacción 
entre los trabajadores, ya que esto 
constituye un requisito fundamental para 
incrementar la productividad, la 
capacidad de respuesta, la calidad y el 
reconocimiento del servicio (Ali y 
Anwar, 2021; Colin-Chevalier y otros, 
2022; Batool y otros, 2022).

Existen múltiples definiciones de 
satisfacción laboral, pero una de las más 
clásicas es la formulada por Locke 
(1976), quien la describe como un estado 
emocional positivo y agradable que surge 
de la evaluación personal que un 
individuo realiza sobre su trabajo y su 
experiencia en él. Este concepto ha sido 

software libre que permite realizar un 
análisis completo de la literatura 
científica. Esta herramienta fue diseñada 
específicamente para facilitar la búsqueda 
de literatura relevante, utilizando 
métricas basadas en la teoría de grafos. 
Un estudio previo realizado por Zuluaga 
y colaboradores (2022) respalda el uso de 
ToS en este tipo de análisis.

 
Resultados y discusión

Para realizar el análisis cualitativo de 
los datos, se utilizaron las palabras clave 
extraídas de los 83 artículos encontrados. 
Se crearon nubes de palabras con el 
objetivo de identificar los términos más 
frecuentes utilizados en cada grupo de 
artículos, así como en el conjunto total de 
ellos. Esto permitió visualizar los 
sectores que aparecen con mayor 
frecuencia en los artículos analizados. 

En la Figura 1 se evidencia la 
importancia de cada palabra (cantidad de 
citas) retratada en la nube de palabras, 
donde cuanto mayor es el número de 
citas, mayor es el tamaño de la palabra en 

la nube; en este caso la nube resalta las 
palabras: “job”, “emotional”, “salary”, 
“burnout”, términos que están enfocados 
a las temáticas en análisis.  Para afianzar 
lo indicado, se presenta la figura 2 donde 
se vuelve evidenciar las palabras 
mencionadas. 

Al examinar cuáles son los países que 
han realizado una mayor producción 
científica sobre las variables analizadas, 
se observa en la Figura 3 que China es el 
país con más referencias sobre esta 
temática, seguido de España.
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alimentación complementaria factores de riesgo.
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ABSTRACT
The active role of the family environment during the gestation stage and 
the first months of life of babies is essential, where each member 
intervenes and contributes from their experience. Among the aspects to 
take into account, the nutritional status and complementary feeding of 
infants is a key issue. Breast milk is essential and should not be replaced, 
but complementary feeding provides the body with other nutrients and 
vitamins that guarantee the full development of infants during the first 
years of life. The objective was to assess complementary feeding 
practices in infants aged 6 to 24 months from families cared for at the 
Corrales Health Center. The methodology used had a mixed approach 
(qualitative and quantitative), it was characterized by being descriptive, 
and documentary analysis, scientific observation and survey were used. 
The study was carried out with a sample made up of 100 families, who 
contributed with their criteria, experiences and evaluations. As results, 
the study showed the characteristics of the families that are part of the 
pregnant women assisted. In addition, the nutritional status and feeding 
practices of infants from 6 to 24 months could be determined, taking as a 
reference the responsible behavior of their relatives.

Keywords: prenatal care; nutritional condition; infants; supplementary 
feeding
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Introducción

El cuidado durante la etapa de gesta-
ción es muy importante, ya que garantiza 
el pleno desarrollo del bebé. Es válido 
destacar que la atención prenatal facilita y 
promueve un nivel de vida saludable. Se 
derivan tres componentes básicos, los 
cuales se precisan a continuación: 1) valo-
ración temprana y continua del riesgo; 2) 
promoción de la salud, y 3) intervenciones 
y seguimiento médico y psicológico. Por 
tanto, se entiende que la valoración del 
riesgo incluye un interrogatorio completo; 
exploración física; pruebas de laboratorio, 
y valoración del crecimiento y bienestar 
fetal (Hacker et al., 2011). El seguimiento 
y control médico durante esta etapa, 
permite obtener la mayor información 
sobre el estado de salud de la embarazada, 
y durante cada consulta se controla la 
evolución del embarazo y desarrollo del 
bebé. 

Por otro lado, Pellicer Martínez et al. 
(2014) analizan que la atención prenatal 
comprende todas las acciones de preven-
ción primaria, secundaria y terciaria que 
se llevan a cabo antes de la gestación, 
durante ésta y en el puerperio. Los princi-
pales objetivos que se persiguen son:

a) Aumentar el nivel de salud de las 
gestantes y puérperas

b) Identificar los factores de riesgo
c) Determinar la edad gestacional
d) Diagnosticar la condición fetal
e) Diagnosticar la condición materna
f) Disminuir la morbimortalidad 

materna y perinatal.
g) Garantizar la atención sanitaria 

durante la gestación y el puerperio.
h) Ofertar el diagnóstico prenatal.

i) Detectar y tratar precozmente 
trastornos originados o agudizados duran-
te la gestación.

j) Identificar los embarazos de 
riesgo para realizar un control más 
exhaustivo.

k) Educación materna.
l) Información y apoyo en la lactan-

cia materna.
La atención prenatal supervisa y 

evalúa exhaustivamente el estado de la 
mujer embarazada y su feto, se debe reali-
zar antes de la semana 14 de embarazo 
para identificar señales de advertencia y 
factores de riesgo de manera oportuna. De 
esta manera, se puede brindar capacita-
ción y proporcionar un conjunto básico de 
medidas. Las futuras madres deben adqui-
rir habilidades de autocuidado, y la fami-
lia participar activamente, lo cual garanti-
za un manejo adecuado de las complica-
ciones. 

Cuando nacen los bebés son vulnera-
bles, necesitan de toda la atención y cuida-
dos que la familia pueda ofrecerles. 
Dentro de las medidas, la alimentación es 
fundamental, teniendo en cuenta que el 
consumo de alimentos y bebidas con alto 
contenido de nutrientes (sal/sodio, azúcar, 
grasas saturadas, grasas trans) se asocia 
con diferentes factores de riesgo (De 
Cherney et al., 2014). Entonces, las 
madres deben asumir estilos saludables de 
alimentación, teniendo presente la propia 
salud de su bebé.

Cuando se habla de alimentación, se 
enfatiza en el estado nutricional, el cual 
determina el nivel de salud y bienestar de 
cada persona desde el punto de vista de su 
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nutrición. Algunos pequeños al nacer, 
necesitan de una alimentación diferencia-
da o complementaria, que refuerce los 
nutrientes que el organismo necesita. En 
el caso de los bebés prematuros, son un 
grupo heterogéneo con necesidades nutri-
cionales especiales, que pueden verse 
exacerbadas por enfermedades crónicas 
(González Merlo et al., 2018); por ello 
requieren una atención especializada. 

Durante los primeros meses de vida, la 
madre ofrece a sus hijos los nutrientes que 
necesitan mediante la lactancia materna.  
El Ministerio de Salud del Perú (2014), 
afirma que la lactancia materna es el 
proceso de proporcionar alimentos sólidos 
o líquidos, que sean distintos de la leche 
materna, puede ser la fórmula infantil que 
se le brinda a los bebés como complemen-
to y no como sustituto. Todo ello se debe 
a las demandas fisiológicas, bioquímicas 
y metabólicas del organismo por consumir 
nutrientes, lo cual ayuda a prevenir facto-
res de riesgo relacionados con la dieta, 
como el sobrepeso y la obesidad, y otras 
enfermedades no transmisibles asociadas.

En determinados casos, para algunos 
lactantes ya no es suficiente mantenerse 
solo con la lactancia materna, y necesitan 
cubrir sus necesidades nutricionales agre-
gando otros alimentos (Noguera Brizuela 
et al., 2013), lo cual se reconoce como 
alimentación complementaria. La Organi-
zación Panamericana de la Salud (2018), 
destaca que los bebés serán quienes esco-
jan libremente los alimentos que los 
padres les ofrezcan. No obstante, les 
corresponde a los adultos velar por el 
bienestar de los más pequeños de casa, 
tomar las mejores decisiones por y para 

ellos.
Vázquez-Frias et al. (2023), destacan 

que la alimentación complementaria es un 
proceso que conlleva también una guía 
sobre qué y cómo introducir los alimentos 
en los lactantes que lo necesitan, sin dejar 
de reconocer que la leche materna conti-
núa aportando nutrimentos de mejor 
calidad. Por tanto, este tipo de alimenta-
ción se entiende como ese proceso que 
proporciona alimentos sólidos o líquidos 
distintos de la leche materna. Se debe 
empezar con pequeñas cantidades que irán 
aumentando a medida que el niño las 
acepte de buen grado, y nunca se debe 
obligar a comer. 

Debido a la importancia de esta temáti-
ca, se realiza esta investigación, y se plan-
tea como objetivo valorar las prácticas de 
alimentación complementaria en lactantes 
de 6 a 24 meses de familias atendidas en el 
Centro de Salud de Corrales. 

Materiales y métodos
La investigación tuvo un enfoque 

mixto, empleando métodos de carácter 
cualitativos y cuantitativos. El estudio 
correspondió a un diseño descriptivo 
simple, porque se trabajará sobre realida-
des del hecho y su característica funda-
mental fue realizar una interpretación 
correcta del fenómeno (Artiles Visbal et 
al., 2008). Este tipo de investigaciones se 
realizan con el propósito de medir, de 
forma independiente, el comportamiento 
de una o más variables; y se recopila 
información de forma independiente o 
conjunta (Guzmán-Miranda y Caballe-
ro-Rodríguez, 2015).
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empresarial   interna       en       la       gobernanza       

Las variables analizadas fueron:
Donde: 
M: Gestantes atendidas en el Centro de 

Salud de Corrales
O: Características de las familias

En cuanto a la población, se tuvo en 
cuenta los criterios y valoraciones de 
Hernández Sampieri et al. (2014), quienes 
plantean que es el conjunto de todos los 
casos que coinciden con un conjunto de 
características. Es una colección de fenó-
menos en estudio en los que se estudia una 
población de sujetos y comparten caracte-
rísticas comunes obtenidas como datos 
poblacionales. En este caso, se tomó como 
población un total de 100 familias de 
mujeres embarazadas, que reciben trata-
miento en el Centro de Salud de Corrales; 
y se decidió que esa también sería la 
muestra. 

Las técnicas empleadas fueron el 
análisis documental, la observación cien-
tífica y la encuesta. En el caso de la 
encuesta, mediante un conjunto de proce-
dimientos estandarizados se recogieron y 
analizaron los datos de una muestra de 
casos representativos de una población, lo 
cual permitió explorar, describir, predecir 
y/o explicar una serie de características 
(Arias Odón, 2012). El instrumento fue el 
cuestionario, conteniendo la variable y 
subvariable a estudiar. 

El procesamiento y análisis de datos 
tuvo como orden lógico el planteado por 
Hernández Sampieri et al. (2013): se orga-
nizaron, clasificaron y codificaron los 
datos recopilados durante el trabajo de 
campo. Para el análisis estadístico se 

integra una base de datos Excel en 
SPSS 23 para Windows, y de esta forma 
se pudo realizar el análisis estadístico 
descriptivo correspondiente.

Resultados y discusión
Esta investigación se desarrolló con un 

grupo de familias que fueron atendidas en 
el Centro de Salud de Corrales, y se basa 
en las prácticas responsables en temas de 
nutrición que realizan, en función de una 
correcta alimentación complementaria en 
lactantes de 6 a 24 meses. A continuación, 
se precisan los resultados obtenidos:

En la tabla 1, se caracterizan los tipos 
de familias que conforman las gestantes 
atendidas; precisando que el 32 % son de 
Familia nuclear, 16% de Familia Extendi-
da y de Familia reconstruida, 15% de 
familia amplia, 13 % de familia monopa-
rental y el 8% de equivalente familiar.
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Tabla 1.
Seno familiar de las gestantes atendidas en el Centro de Salud de Corrales

Tabla 2.
Estado nutricional de lactantes de 6 a 24 meses del Centro de Salud de Corrales

Tanya Yesenia Quinto Montiel1; Victor Hugo Rodriguez Medrano2

En la tabla 2, se determina cómo se comporta el estado nutricional de lactantes de 6 a 24 
meses; y se obtiene que el 27 % tiene un nivel regular, 25% un estado deficiente, 21% en 

buen estado, Muy deficiente el 14% y en muy buen estado el 13%.

En la tabla 3, se analizan las prácticas alimenticias de los lactantes de 6 a 24 meses; 
destacando que el 27% de manera regular, el 58 % de manera deficiente, 21% de manera 

buena, el 14% de manera muy deficiente y el 13 % de manera Muy buena.

  
Tipos de familias  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Familia Nuclear 32 0.32 0.32 0.32 
Familia extendida 16 0.16 0.16 0.48 
Familia ampliada 15 0.15 0.15 0.63 
Familia monoparental 13 0.13 0.13 0.76 
Familia reconstituida 16 0.16 0.16 0.92 
Equivalente familiar 8 0.08 0.08 1.00 

 Total 100 1.00 1.00  

 Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

  
Criterios  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Muy deficiente 10 0.14 0.10 0.10 
Deficiente 24 0.25 0.24 0.33 
Regular 24 0.27 0.24 0.57 
Buena 16 0.21 0.16 0.73 

Muy Buena 28 0.13 0.27 1.00 

 Total 102 1.00 1.00  
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La inserción de una alimentación com-
plementaria adecuada es el inicio de una 
vida saludable. Por tanto, la implementa-
ción de programas de promoción de una 
adecuada y saludable alimentación en los 
niños, en el ámbito de la salud pública, es 
fundamental, en conjunto con la preven-
ción primaria y secundaria (Rojas-Guerre-
ro et al., 2019). No obstante, es válido 
entender que las prácticas alimentarias 
varían en correspondencia a las situacio-
nes particulares de cada bebé. Las prácti-
cas de alimentación infantil son prioridad 
para cualquier sociedad, donde las muje-
res y cuidadores están aptos para asumir 
conductas responsables, abogando por 
continuar con la lactancia materna y una 
alimentación complementaria si es nece-
sario (González-Castell et al., 2023). Se 
comprende entonces, que existan princi-
pios aplicables que aseguren un creci-
miento y desarrollo adecuado del bebé.

Se reconoce que, hasta los 6 meses de 
edad, la leche materna satisface las princi-
pales exigencias alimenticias, y después 

de este periodo se pueden incorporar 
alimentos complementarios, aunque se 
continua con la leche materna cada 
momento que el lactante desee. Por tales 
razones, iniciar la alimentación comple-
mentaria se sugiere a partir de los 6 meses, 
y se deben ofrecer alimentos adecuados 
tanto en textura, forma, cantidad y calidad 
(nutrientes) que contribuyan al óptimo 
crecimiento del infante (Estrada, 2023). 
La familia juega un papel protagónico, 
aunque puede ser motivo de controversia 
la introducción de nuevos alimentos, 
entonces deben alinearse criterios y 
opiniones en función del bienestar del 
lactante.

En esta dirección, Orhan and Elçi 
(2024) destacan que la leche materna es 
crucial para la salud de los niños durante 
sus primeros 6 meses de vida, ya que 
contiene vitaminas, minerales, enzimas y 
anticuerpos necesarios que fortalecen el 
organismo. Durante los primeros dos años 
de vida, que es la etapa de mayor desarro-
llo de los infantes, la alimentación es vital 

Tabla 3.
Prácticas alimenticias de lactantes de 6 a 24 meses del Centro de Salud de Corrales

Tanya Yesenia Quinto Montiel1; Victor Hugo Rodriguez Medrano2

Fuente: Elaboración propia

  

Criterios  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Muy deficiente 8 0.14 0.08 0.08 
Deficiente 14 0.25 0.14 0.22 
Regular 18 0.27 0.18 0.40 
Buena 32 0.21 0.32 0.72 

Muy Buena 28 0.13 0.28 1.00 

 Total 100 1.00 1.00  
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porque garantiza su adecuado creci-
miento y evita problemas a largo plazo 
como sobrepeso, obesidad y desnutrición. 
La alimentación complementaria forma 
parte del proceso, y se basa principalmen-
te en los conocimientos que la familia 
posea, lo cual contribuye a la salud plena 
de cada infante.

Conclusiones

Algunas de las familias atendidas en el 
Centro de Salud de Corrales, realizan 
prácticas de alimentación saludables, 
partiendo de indicadores que ayudan a 
medir el nivel de conocimientos de nutri-
ción adquiridos durante el periodo de 
gestación. Mientras que el centro genera 
capacitaciones que orientan, de manera 
interna y externa, el modo de actuación 
responsable idóneo que las madres y fami-
lia en general tienen que realizar en 
función del bienestar de los bebés. 

Partiendo de un estilo de vida saluda-
ble en temas de alimentación, los lactantes 
pueden desarrollarse física y psicológica-
mente, de ahí la importancia de insertar 
esta práctica alimenticia si de veras es 
necesario. Por tanto, la nutrición en 
lactantes de 6 a 24 meses debe ser evalua-
da y supervisada por las instancias de 
salud, mediante un plan de trabajo trimes-
tral que evalúe los indicadores correspon-
dientes que ayuden a conocer y diagnosti-
car el estado de nutrición de las familias.

Tanya Yesenia Quinto Montiel1; Victor Hugo Rodriguez Medrano2
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