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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en las necesidades alimentarias de los hogares, teniendo como 

objetivo determinar los factores sociales de la satisfacción alimentaria para el diseño de estrategia que permita 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio San Raymundo 2, del cantón La Libertad, en el sector  existió 

situaciones y condiciones laborales que perjudicaron a las familias para el sustento de las necesidades básicas 

como la alimentación, lo que conlleva a que una gran parte de ellos para que sean de bajos recursos y pasen 

escaseces en el día a día. Considerando que el barrio está situado en un área rural es importante mencionar la 

falta de empleo y el insuficiente acceso a los servicios como salud, entre otros servicios básicos,  que no tienen una 

correcta, ni adecuada atención. En este contexto, para la fundamentación metodológica se presenta la investigación 

cuantitativa, además, se procedió a realizar el levantamiento de información mediante el instrumento de la 

encuesta, para conocer las principales adversidades por las que tienen que afrontar los ciudadanos. Entre las 

principales conclusiones se dieron a conocer las dificultades que enfrentan los habitantes que residen en el barrio, 

son:  alimentación, empleo, atención adecuada de salud, entre otras atenciones que son prioritarias para el 

desarrollo integral de las personas y de todos los integrantes de cada familia.  

 

 

 

Palabras Clave: satisfacción alimentaria, oportunidad de empleo, salud, desnutrición, adecuada alimentación. 
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ABSTRACT 
 

 

The present research work is focused on the food needs of households, aiming to determine the social factors of 

food satisfaction for the design of a strategy to improve the quality of life of the inhabitants of the neighborhood 

San Raymundo 2, in the canton of La Libertad, in the sector there were situations and working conditions that 

harmed the families for the sustenance of basic needs such as food, which leads to a large part of them to be of low 

resources and spend shortages in the day to day. Considering that the neighborhood is located in a rural area, it is 

important to mention the lack of employment and the insufficient access to services such as health, among other 

basic services, which do not have a correct and adequate attention. In this context, for the methodological 

foundation, the quantitative research is presented, in addition, we proceeded to carry out the information gathering 

through the survey instrument, to know the main adversities that the citizens have to face. Among the main 

conclusions, the difficulties faced by the inhabitants residing in the neighborhood were revealed: food, employment, 

adequate health care, among other attentions that are a priority for the integral development of the people and of 

all the members of each family. 

 

 

 

Keywords:  food satisfaction, employment opportunities, health, malnutrition, adequate food.
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INTRODUCCIÓN 

 

La satisfacción alimentaria se define como un acceso hacia todas las personas a los alimentos 

que necesitan para una vida adecuada, estable y saludable. Entorno al hogar, se refiere el tener 

acceso suficiente para toda la familia con la que convive a los alimentos, ya sea en cantidad o 

calidad adecuados, para la satisfacción de las necesidades alimentarias de todos los integrantes 

del hogar. Es considerado que una familia puede adquirir sus alimentos de dos maneras: compra 

de alimentos o producción alimentaria. Tomando que cuenta que ambos requieren de ingresos 

o recursos adecuados. Ahora, existen otra posibilidad no tan común para obtener alimentos son 

las asignaciones caritativas o las donaciones, o proyectos que se lleven a cabo en el barrio. 

 

Esta problemática actualmente se presenta en todas las clases sociales, dado que cada hogar 

pasa por diversas dificultades, las consecuencias que presenta la inseguridad alimentaria en los 

hogares son tan desiguales como sus causas. Uno de los integrantes del hogar resultará ser el 

más afectado. De tal manera que los ingresos económicos que tengan en la familia son 

importantes y fundamentales, porque muchas veces estos recursos resulten ser insuficientes, 

por motivos de gran número de integrantes, que pocos familiares laboren, o que las personas 

tengan un trabajo no estable y con un sueldo mínimo. Y todo resulta ser complicado para estas 

familias que no tienen oportunidades laborales.  

 

Con lo expuesto, esta investigación dará a conocer sobre la satisfacción alimentaria en el 

barrio San Raymundo 2, por lo cual se pretende determinar los factores sociales que generan 

esta problemática en el sector. Además, por medio del instrumento de información poder 

diagnosticar la falta de adquisición o afectaciones de los habitantes en cuanto a la salud y 

alimentación. A continuación se encontrará el planteamiento del problema que está 

conformado por antecedente, formulación del problema y los objetivos generales y específico. 

Se evidenciará el proceso investigativo y sistemático de la indagación, por medio de los 

conocimientos adquiridos y actuales de la problemática, seguido de las diferentes 

contextualizaciones, consecuencias y factores de la satisfacción alimentaria. 

 

Se da a conocer el proceso metodológico a través de un alcance de estudio descriptivo, con 

una metodología de tipo cuantitativo, por ende, la presente investigación se empleó como 

instrumento de investigación una encuesta, para finalizar, se encuentra los resultados obtenidos 

mediante la recolección de información, seguido de la discusión, conclusión y recomendación.     
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1.Antecedentes del problema de investigación 

 

En el barrio San Raymundo 2 se encuentra ubicado en la parroquia José Luis Tamayo también 

conocida como Muey, del cantón Salinas de la Provincia de Santa Elena. En esta localidad se 

encuentran múltiples invasiones, en el cual hay habitantes que tienen sus casas construidas pero 

no residen ahí, acostumbran a ir solo los fines de semana, pero de tal manera que, son parte del 

sector y también perciben esta problemática.  

 

Es importante destacar que el suelo de la parroquia en donde se encuentra el barrio San 

Raymundo 2, es agrícola y rico en nutrientes, que por tales razones se podría decir que deberían 

ser aprovechadas en cuanto a la agricultura urbana o incluso a los huertos familiares.  En 

consideración, se desarrolló la gestión brindada por el GAD Provincial con programas de 

huertos familiares, teniendo como finalidad poder generar la seguridad alimentaria entorno a 

las familias y más que toda a la comunidad. Además, se dio a conocer acerca de poder 

establecer un centro de acopio para así solucionar las necesidades y premuras alimentarias. 

 

En cuanto a la problemática, ésta se visualizó y profundizó aún más cuando comenzó la 

pandemia, hubo muchas familias perjudicadas por el desempleo, por ende, no tenían los 

suficientes recursos económicos para sustentar a su familia, y afectaba mucho a la alimentación 

diaria, incluso algunas familias no contaban con empleo para sustentarse económicamente, más 

aún cuando surgió el recorte del personal laboral tanto en las empresas públicas como privadas, 

centros comerciales, mercados, entre otros. 

 

Por esta razón es que esta problemática se evidenció en el barrio San Raymundo 2, causando 

diversos tipos de enfermedades por la falta de alimentación como fue la desnutrición infantil, 

que se dio a conocer en una cierta parte de la población por motivo que había familias que les 

llegó a afectar tanto en la salud como en lo económico. Muchos de los habitantes que tenían 

sus emprendimientos comerciales les perjudicó de cierta manera en la pérdida de su capital de 

trabajo llevando su negocio a la quiebra por la falta de demandantes. 
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La acción realizada por los gobiernos para una mejora en los ingresos y reducción de la pobreza 

podría influenciar en la seguridad alimentaria, a causa de que si se aumenta la producción 

agrícola, principalmente por las familias de la zona rural pobre, o ya sea garantizando los 

precios justos para productores y consumidores, teniendo accesibilidad de los servicios a las 

personas.  

 

Al tratarse de la seguridad alimentaria en el hogar, se puede decir que incluso si en el país que 

residen es seguro en cuanto a la alimentación, también dependerá de cuanto es el avance que 

logra tener el país en una mayor equidad de ingresos y el acceso a los servicios. Dependiendo 

de las políticas nacionales implementadas que no solo sea la ayuda a los agricultores en poder 

alcanzar una mayor producción de alimentos, sino recibir también la ayuda a la población que 

satisfaga las demandas alimentarias. Tomando en cuenta que la seguridad alimentaria en torno 

a la familia está influida por dichas acciones, factores y efectos en el hogar.  

 

A nivel local, la movilización comunitaria es quizás el mejor esfuerzo para así poder mejorar 

la satisfacción alimentaria y la nutrición. La movilización social para la mejora de la nutrición 

brinda un excelente ejemplo de implementar un proyecto que conste como objetivo mejorar la 

nutrición a través de una mayor seguridad alimentaria, atención, salud y servicios de salud. 

 

El gobierno y el sector privado logran minimizar la pobreza aumentando las oportunidades 

laborales en áreas rurales y urbanas. Deben tratar de mejorar los ingresos y, si es posible, 

también la capacidad de ingresos de los pobres. Tomando en cuenta que algunos gobiernos 

pueden invertir en obras públicas, especialmente trabajos intensivos en mano de obra, y 

programas que se concentran en partes de países con altos índices de pobreza. 

 

Como en el caso de la Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, es el organismo 

municipal que está comprometido por la implementación de los procesos de apoyo 

administrativo, para el respectivo sistema de acopio, distribución y operación del sistema de 

abastecimiento permanente de los alimentos agropecuarios en el área metropolitana de Quito. 

Contando con más del 70% de los productos que son abastecidos tanto a nivel de mercados 

municipales, centros comerciales, como también de los almacenes urbanos/rurales, ferias y 

entre otros mercados nacionales. 
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Cabe indicar que esta empresa es una institución gubernamental el cual es responsable de la 

administración y operación del Mercado Mayorista de Quito, que es el nodo principal de la red 

de suministro de alimentos de la ciudad. Se menciona que es el mercado de productos frescos 

más grande del Ecuador con espacios comerciales. Se presencia que cada día, se hacen entregas 

de productos frescos a más de 400.000 personas, entre ellas se encuentran los minoristas y 

mayoristas, contando también con más de 1.200 establecimientos comerciales, como los 

supermercados, restaurantes y tiendas barriales. 

 

Los aspectos que llegan a afectar la satisfacción alimentaria son los suministros adecuados de 

los alimentos locales, las oportunidades para cultivos y huertos caseros fácilmente 

comercializables, los suministros de alimentos urbanos contra los rurales, los precios tanto a 

los productos como al productos y consumidor, las medidas para mejorar las producción de 

alimentos, la conservación y estabilización de alimentos, formando parte también los asuntos 

laborales y la mano de obra intensiva contra la mano de obra ahorradora. Los Ministerios de 

Agricultura y Planificación y entre otras organizaciones, son las que deben resolver algunos de 

estos problemas a nivel nacional. 

 

De acuerdo con León (2016) los indicadores que miden la seguridad alimentaria han avanzado 

con este entendimiento. La primera generación de indicadores desarrollada antes de la década 

de 1980 se basó principalmente en el pronóstico de los volúmenes de producción, porque la 

seguridad alimentaria estaba directamente relacionada con la disponibilidad de alimentos. 

Consecutivamente, el enfoque de Amartya Sen sobre la seguridad alimentaria condujo a una 

segunda generación de medidas. Estos indicadores se basaban en ingresos, redes sociales, 

precios, medidas antropométricas y otros en relación con los “derechos económicos”. La última 

generación de indicadores incluye los conceptos de vulnerabilidad y riego nutricional, y se 

observan indicadores que describen las estrategias de los hogares para enfrentar sus situaciones.  

 

En base a lo expuesto por Boltvinik (2016) en el contexto de la crisis alimentaria mundial y a 

nivel nacional-gubernamental en base a la Cruzada Nacional contra el hambre, existe una 

multiplicidad de expresiones y una confusión imperante en torno al hambre, la desnutrición o 

mejor dicho la malnutrición, por ende da resultados a un nivel máximo a la pobreza e 

inseguridad alimentaria.  

 



17 
 

Según Govea (2019) el informe de la FAO de la Organización para la Alimentación y la 

Agricultura, se mencionó acerca de que la pobreza no está relacionada con la falta de recursos, 

sino que la población debe adaptarse a los recursos disponibles, según la organización esto no 

es suficiente con ser partícipe de campañas sobre la erradicación como lo es en muchos países, 

sino más bien implementar políticas económicas que se centren en gran medida en la pobreza.  

 

En algunos países, particularmente en Asia y América Latina, el desarrollo económico y la 

creación de riqueza han llevado a reducciones en la desnutrición y la mortalidad infantil. Pero 

en otros países, especialmente en África, las políticas económicas combinadas con condiciones 

socioeconómicas y ecológicas, difíciles a veces, parecen exacerbar la desnutrición. Si se puede 

predecir este resultado, los gobiernos deben considerar medidas urgentes para compensar los 

efectos adversos y reducir las penurias de los pobres.  

 

Por otro lado, Crespo (2018) en cuanto a Cuba, fue responsable de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que forma parte de acuerdos 

internacionales y afirmaciones regionales relacionadas con la SAN, y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Senplades (2017-2021) En el Plan Nacional Para Toda una Vida, menciona que en el eje 2 

(Economía al servicio de la sociedad), objetivo 6 (Desarrollar las capacidades productivas y 

del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral) la Constitución 

afirma que uno de los objetivos de la política económica es asegurar el autoabastecimiento 

alimentario, lo que significa promover la producción convencional y la producción agrícola en 

igualdad de condiciones a través de la redistribución de los factores de producción. La 

búsqueda incluye la mejor distribución de la tierra, al igual que el acceso a los recursos 

(material reproductivo, insumos agrícolas, sistema de riesgo y centros de procesamiento), 

financieros (inversiones, crédito y medios de pago), humanos (personas que cuentan con 

información, talento humano calificado y soporte técnico en certificación de procesos), 

comercial (recaudación, mercado, distribución e información) y gestión en procesos 

productivos. 

 

Este plan se identifica por el motivo que se encuentra en unión directa con la Constitución de 

la república y asimismo está puntualizada con los ejes y objetivos que son de mucha 
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importancia tenerlos presentes. Claramente, se enfatiza el mejorar las potenciales y capacidades 

de toda una población, donde se resalta que la salud establece aspectos claves para obtener el 

logro como objetivo planteado, mediante una visión completa de la salud, que permitan 

accesibilidad a un máximo carácter vital.  

 

Enfocándose en la importancia que menciona este objetivo es aumentar las ganas de seguir y 

mejorar la calidad de vida de la población, en el cual se planteó políticas que están orientadas 

al cuidado y desarrollo de la salud, y se garantizó la disponibilidad a servicios integrales de 

salud. 

 

La Ley Orgánica de la Salud, artículo 10 menciona que, las personas que conforman el Sistema 

Nacional de la Salud son aquellas que aplicaron programas, políticas y normas de atención 

integral y de calidad, son las que incluyeron estas acciones de prevención, recuperación y 

cuidaos moderadores en cuento a la salud individual y colectiva.   

 

Las personas tienen diferentes formas de desafiar a la inseguridad alimentaria como tal, 

dependiendo de cómo se gana la vida o proporcionan los alimentos que necesitan. Puesto que 

existen discrepancias entre los agricultores de subsistencia y los pastores; los criaderos y 

trabajadores urbanos; las personas que reciben apoyo social y las personas que trabajan en la 

economía sumergida. Está claro que la urbanización y la migración desde las áreas rurales 

también afectan la satisfacción alimentaria. 
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1.2.Formulación del problema de investigación. 

¿Cuáles son los factores sociales que provoca la satisfacción alimentaria en los habitantes del 

barrio San Raymundo 2 del cantón La Libertad, 2022? 

 

1.3.Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los factores sociales de la satisfacción alimentaria de los habitantes para el diseño 

de estrategia para mejorar la calidad de vida. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Identificar las teorías sobre los factores y la prevención en torno a la satisfacción 

alimentaria. 

• Diagnosticar la situación actual sobre la satisfacción alimentaria del barrio San 

Raymundo 2. 

• Diseñar estrategia que promuevan la satisfacción alimentaria de los ciudadanos del 

barrio San Raymundo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1.4. Justificación de la investigación. 

 

El tema propuesto abarca una gran importancia por el hecho de que todas las personas obtienen 

constantemente los alimentos que categóricamente necesitan para una vida saludable y activa. 

Por otra parte, esto pone de manifiesto que un grupo de personas dispone de suficientes 

alimentos en cantidad y calidad para así poder satisfacer las necesidades nutricionales de todos 

los habitantes durante todo el año.  

 

Por lo expuesto, una familia obtiene alimentos de dos formas básicas: la producción de 

alimentos y comprando alimentos. Ambos solicitan suficientes recursos o ingresos. Las formas 

menos importantes y comunes de obtener alimentos son las donaciones o subvenciones de 

alimentos del gobierno o de caridad, las comidas escolares gratuitas o los cupones de alimentos.  

 

La satisfacción alimentaria, también se ve reflejada en el hogar, el cual tiene la capacidad de la 

familia para asegurar suficientes alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales de todo 

el núcleo de la familia. Se vincula la seguridad alimentaria nacional y la seguridad alimentaria 

de los hogares, que es crucial porque tiene acceso a la cantidad y variedad adecuadas de 

alimentos.  

 

Esta es una condición necesaria pero insuficiente para todos los que conforman un hogar y que 

lo requieren. Asimismo, en este tema, un punto que resalta es la nutrición, en vista de que se 

puede decir que la nutrición es necesaria pero también insuficiente para certificar una nutrición 

adecuada que tiene que ver mucho con todos los habitantes que conforman una familia. La 

disponibilidad universal de alimentos de un país, hogar o comunidad claramente no responde 

su consumo igualitario.  

 

Los proyectos con desarrollo centrados en la satisfacción alimentaria son aquellos beneficiados 

a grandes segmentos de la población, recibiendo ayuda con el objetivo de reducir la desigualdad 

en la distribución del ingreso y tienen el potencial de mejorar la salud y la calidad de vida de 

toda una población. Estos proyectos intensivos que son utilizados por mano de obra suelen ser 

mejores que los intensivos en capital, contando con el apoyo para los pequeños agricultores 

beneficiándolos de cierta manera para la nutrición y así apoyar las grandes explotaciones.  
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Debe reconocerse que la aplicación y transferencia inapropiadas de tecnología e incluso ciertos 

aspectos de los proyectos de desarrollo que suelen tener consecuencias negativas y otras 

positivas para la salud en los países pobres. Es importante dar a saber sobre las posibles 

consecuencias negativas que se establecen mostrando con claridad, tomando así medidas para 

superarlas y evitarlas. Aunque, se puede decir que es más importante que en el proceso de la 

preparación del proyecto se logre fortalecer aquellos aspectos que tienen un efecto positivo 

para alcanzar el máximo valor nutricional.  

 

Estos pequeños agricultores y en especial las mujeres agricultoras que se encuentran en la 

disposición más vulnerable y por ende necesitan aún más ayuda. Además, cabe reiterar que 

ellos reciben el menor apoyo en términos de extensiones agrícolas y facilidades crediticias. 

Enfocando la problemática en otros países, hay una pequeña parte del presupuesto nacional 

que está asignada para brindar apoyo a la agricultura, lo cual hace esencial entorno a lo 

económico, desarrollo social y el bienestar de una población.  

 

Teniendo otra perspectiva, la política alimentaria debe tener un mercadeo lógico, simple y bien 

organizado con la menor cantidad de intermediaros posible para lograr la certificación que el 

productor reciba un rendimiento justo para su cosecha y que el consumidor pueda pagar el 

precio más bajo posible por su alimento. Dado que estas cooperativas forman parte de la 

comercialización que puede ser útil tanto para el productor como el consumidor.  

 

Para lograr grandes resultados, notamos que hay una mejor comprensión de la necesidad de 

que las personas con escasos recursos económicos participen activamente en la solución de sus 

problemas, y las causas de la desnutrición y los grupos sociales involucrados difieren de una 

región a otra.  

 

Las personas deben hacer preguntas relacionadas con su situación a nivel nacional, local e 

incluso en el entorno familiar y ser conscientes del carácter multidisciplinario del problema de 

la desnutrición. Luego, junto con personas de diferentes campos pueden idear acciones que se 

puedan realizar en diferentes niveles. En los últimos diez años, mucho se ha mencionado sobre 

la contribución local en lo que respecta a las decisiones y programas de desarrollo. La sabiduría 

innata de los agricultores, al igual que en otros temas de desarrollo como la salud y la nutrición, 

finalmente ha encontrado un reconocimiento generalizado.  
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.Conocimiento actual 

 

Según Arias (2016) conceptualiza un foco fundamental en cuanto al interés que engloba a la 

salud mental y la vida cotidiana. Arias menciona que a través de una refroma agraria se ha visto 

consolidada en las poblaciones y los territorios campesinos, el cual agravó las inequidades e 

injusticias en el mundo rural. Así mismo, se desagrega de la variable satisfacción alimentaria, 

donde se cobra la relevancia para aquellas personas que tiene el derecho a establecer las 

políticas agrícolas y alimentarias, el cual existen secuelas sociales, económicas, morales y 

culturales. Esto hace referencia a las mujeres campesinas, por el motivo que han vivido una 

experiencia de como se ha destruido la vida, los bienes y más que todo los lazos sociales, pero 

además de aquello también tuvieron la oportunidad de reconstruir proyectos de vida y tejido 

social a sus comunidades. 

 

Con respecto a la metodología, Arias plantea un estudio cualitativo, utilizando la técnica de 

una entrevista semiestructurada, logrando una orientación acerca del seguimiento de una ruta 

que consistía en combinar los procesos pedagógicos, de acción y reflexión.  

 

Tomando algunos aspectos de la conclusión, se puede decir que este proyecto estuvo 

conformado por parte de mujeres campesinas, donde obtuvieron en su gran parte enseñanzas, 

aprendizajes de una investigación, lo cual eso las llevó a lograr fortalecer y más que todo poder 

mantener sus habilidades de analizar, observar, y desarrollar diversas actividades para su 

comunidad.  

 

Torres (2022) menciona que en Cuba la seguridad alimentaria es una prioridad en cuanto al 

modelo de desarrollo social y económico, donde se refleja la importancia del derecho que 

tienen todas las personas a una alimentación adecuada y sana. Torres señala que el Estado creó 

condiciones con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria de toda una población. Además, 

abarcaron dimensiones y elementos como la disponibilidad, la estabilidad de la oferta, el acceso 

y la utilización biológica de los alimentos. Logrando así una contextualización a nivel local 

que desarrolla un cambio de paradigma en lo que respecta a la producción agropecuaria, 

acotando así también los insumos que son importados por parte de las bases agroecológicas.  
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En cuanto a la metodología, Torres empleó unas técnicas de investigación cualitativa, parte de 

ellas se encuentra la investigación de acción participativa y el trabajo en conjunto, consultando 

también con tesis de doctorado y artículos científicos. 

 

Dentro de las principales conclusiones hubo una sugerencia acerca del sistema alimentaio local 

de poder crear capacidades con lo que respecta a la toma de decisiones, la integración de 

actores, la realización de proyecciones, trabajo en equipo y el diálogo de saberes, con el fin de 

innovar y gestionar a nivel de cada municipio, provincia y como prioridad a los gobiernos. 

 

De acuerdo con Benítez (2016) manifestó que es primordial enfocarse en aspectos que requiere 

la propia satisfacción, aportando con un dato notable acerca de la calidad de alimentos que le 

ofrecen a los pacientes el cual no se ajustan a los esquemas que cosideran no deseables. Como 

parte fundamental, Benítez menciona que no se había dado un respectivo análisis sobre la 

satisfacción alimentaria de los pacientes, incluyendo las posibles variables en conjunto al grado 

de satisfacción mayor dándole acceso a seguir luchando contra la mala nutrición. 

 

Benítez establece una metodología de estudio descriptivo de corte transversal, para el 

desarrollo de este estudio antes mencionado se empleó un cuestionario realizado 

protocolariamente incluyendo datos cualitativos. 

 

En relación con los aspectos pincipales de la conclusión, se puede decir que, se llevó a cabo un 

análisis global de la satisfacción sobre la alimentación hospitalaria, evidenciando la 

importancia de tomar en cuenta el entorno del paciente hospitalizado con el fin de adecuar una 

alimentación ajustada.  

 

En base a lo mencionado por el autor Bernal (2018) en su artículo científico cuya variable de 

estudio es la satisfacción alimentaria-nutricional tiene como objetivo primordial enofcarse en 

proveer a las madres para dedicarle el tiempo adecuado con el fin de mantenerse al tanto del 

cuidado de sus hijos en lo que respecta a la alimentación. En el cual está constituido por 

dimensiones dispuestas a variar con el propósito de obtener programas más efectivos y 

eficiente.   
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En relación con la metodología se aplicó dos fases, la primera fase utilizada es la metodoloía 

naturalista-constructivista, que se basa en analizar, recolectar e interpretar los datos. La 

segunda fase se utilizó la investigación del paradigma positivista, en el cual requiere la 

consistencia de componentes  y la replicabilidad de los intrumentos.  

 

Por lo que se refiere a la conclusión se mencionó acerca de una escala que contiene un análisis 

factorial y de mecanismos múltiples compuesta por ítems donde los representantes demuestran 

un nivel y percepciones de satisfacción alimentaia-nutricional. Dado que se llevó a cabo una 

entrevista cualitativa ejecutada a este grupo de personas.  

 

De acuerdo con Quispe (2018) tiene por objetivo establecer la correlación entre la satisfacción 

de los pacientes y la calidad de servicio de alimentación. Tomando en cuenta la importancia 

del logro de la satisfacción en lo que respecta a las diferentes espacios de servicios de la entidad. 

Por otra parte, Quispe menciona acerca de las dimensiones de la calidad de servicio, en el cual 

se encuentra la confiabilidad, tangibilidad, seguridad y la empatía.  

 

En cuanto a la metodología, se realizó una investigación de tipo no experimental, el diseño que 

se implementó fue descriptivo correlacional y transversal, se llevó a cabo la técnica de 

recolección dándole utilidad al cuestionario para la calidad y satisfacción. Como resultado se 

dio a conocer acerca de la buena relación y el gran significado con respecto a la satisfacción de 

los pacientes, puesto que al haberse utilizado el instrumento de medición se cumplieron con 

los objetivos de estudio.  

 

Herrera (2016) consideró como indicador fundamental las expectativas de los pacientes y la 

satisfacción de las necesidades, enfocándose en la mejora y atención adecuada para los 

pacientes. Herrera también dio a conocer sobre las condiciones de los alimentos el cual se 

destacaron las siguientes demensiones: cualidades nutricionales, cualidades higiénico-

sanitarias, cualidades sensoriales, cualidades simbólicas, culaidades de servicio y cualidades 

reglamentarias. Es este sentido, existieron ponderaciones para destacar la definicón de los 

indicadores, calificando el vínculo de acciones que todas las instituciones debieron ofrecer. 

 

En relación a la metodología se llevó a cabo un estudio mixto, porque se aplicó la investigación 

cualitativa y cuantitativa, donde se utilizó diversas herramientas estadísticas descriptivas con 

el propósito de establecer la calidad del servicio y poder comparar los resultados a las múltiples 
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preguntas. Entre las principales conclusiones se definió que no hay una diferencia entre la 

satisfacción de los pacientes con respecto a la alimentación, considerando que la mitad de los 

pacientes hay un alto grado de satisfación global. Con el trabajo que desarrolló, se pudo 

visualizar que los pacientes asumieron una impresión efectiva de la alimentación que les ofrece 

los hospitales.  

 

De acuerdo con Meza (2017) se realizó una tarea muy compleja en cuanto al ciudado 

hospitalario el cual dependió mucho de los factores clínicos y nutricionales. Se llegó a 

determinar los componentes que más influyeron a la satisfacción. Tomando en cuenta que en 

Sudamérica o el Perú  no se pudo encontrar las respectivas indagaciones que logren medir la 

satisfacción en relación al servicio de alimentación, ni mucho menos hallaron estudios sobre 

determinantes que engloba a la satisfacción de la alimentación de nuestro medio.  

 

En cuanto a la metodología, Meza aplicó un estudio transversal, empleando estadística 

descriptiva, llevando a cabo un muestreo de tipo no probabilítico, utilizando la herramienta de 

una encuesta heteroaplicada. Como conclusión del trabajo de Meza, se evidenció que más de 

la mitad de los pacientes alcanzó una alta satisfacción con relación al servicio de alimentación, 

existieron varios factores que influenciaron en la satisfacción, para otras investigaciones 

posteriores se evaluó el efecto de mediaciones concretas para la mejora de la satisfacción de 

los pacientes. 

 

Lechón (2018) resaltó la calidad de prestación de los servicios de salud como un aspecto 

promordial para la respectiva gestión, tomando en consideración que la calidad y la satisfacción 

tienen relación y van de la mano al momento de evaluar un servicio. Se tomó en cuenta como 

parte fundamental que la salud de toda una población depende del consumo de los alimentos. 

Al referirse al sector público, y los servicios de alimentación mantuvieron un modelo cotidiano 

que consistió en el desarrollo de dietas. En la actualidad este recorrido pasó a ser una pieza 

principal  en la planificación y gestión de las estrategias para la respectiva mediación en el 

campo de la salud. 

 

Lechón estableció una metodología de estudio descriptivo de corte transversal, el muestreo fue 

no probabilístico, seguido del instrumento que fue el cuestionario, logrando la finalidad de 

conocer la satisfacción de los pacientes. Tomando algunos aspectos de su conclusión se mostró 

que las variables tuvieron relación muy significativa con la satisfacción final. Éstos resultados 
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son de gran utilidad para una planificación de estos servicios de alimentación ajustándose a las 

necesidades de los pacientes, tomando en cuenta que estas investigaciones se realicen tanto a 

nivel nacional como local. 

 

 De acuerdo con Pozada (2020) aportó la gran importancia que recae en los niños y niñas en 

sus primeros años de vida, una variedad de familias enfrentaron carencias económicas, cargos 

laborales en incluso insuficiente soporte social o familiar. Como dimensiones se evidenció la 

atención alimentaria y nutricional, salud infantil, aprendizaje infantil y tranajo con familias. 

Con el tema del desarrollo infantil, es claro que se posicionó a la agenda la gran mayoría de 

países de América Latina y el Caribe, resaltando la responsabilidad que tienen los padres al 

momento de criar a sus hijos, supervisando su desarrollo físico y psicológico. 

 

La metodología que se aplicó fue de tipo descriptivo-correlacional, por la relación que se 

encuetra enfocada en cuanto a las variables, realizado con un diseño de estudio no 

experimental, de tipo tranversal, aplicando la encuesta con un cuestionario seguido de la escala 

de Likert.  

 

Entre las principales conclusiones se dio referencia a la relación que hay entre la salud y la 

satisfacción alimentaria, enfocándose en el alto nivel de las dimensiones de la salud así como 

la variable de la satisfacción alimentaria. 

 

De acuerdo con Mena (2016) las condiciones sobre la pobreza incidieron en el estado de la 

alimentación de toda una población. Por otra parte, existió una deficiencia e inadecuada 

alimenctación lo que ha causada un escencario a la inseguridad alimentaria que evidencian a la 

sociedad, enfatizando que la inseguridad alimentaria y la pobreza afectaron gran parte de la 

sociedad, opacaron  las grandes potencialidades poblacionales, a su vez limitaron el desarrollo 

de habilidades y capacidades de los individuos. Y como parte de las dimensiones se basó en la 

escala de seguridad alimentaria enfocada en el acceso, salud y saneamiento, acceso a alimentos, 

consumo de alimentos. Se comprendió los análisis y evidencias de las dificultades que 

afrontaron la población, que está conformada por los indígenas, cubriendo las necesidades de 

una manera equilibrada y sana. 
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Con relación a la metodología Mena realizó un estudio mixto, aplicando metodología 

cuantitativas y cualitativas, brindado respuestas adecuadas a los principales objetivos que se 

plantearon, se llevó a cabo el desarrollo de una encuesta a los jefes y jefas de la comunidad. 

 

La comunidad como tal, no tiene un acceso seguro a los alimentos adecuados, a causa de que 

existen faltas de oportunidades que requieren los individuos para surgir, otro punto a destacar 

es que los ingresos económicos son insuficientes para solventar y satisfacer una alimentación 

estable. Al tener presente que no hay una apropiada alimentación en los hogares se ven 

comprometidos a obtener un desarrollo físico, social y cognitivo. 

 

Con base a lo mencionado por Lima (2016) destacó que en la Constitución está establecido que 

la salud es un derecho, que favorecen directamente al sector de la salud obteniendo una equidad 

y calidad bajo la red pública integral. Relacionando a las dimensiones empeladas se obtuvieron 

las siguientes: efectividad, eficiencia, satisfacción, accesibilidad, calidad científic-técnica, 

información y seguridad. Considerando que la satisfacción del usuario es determinado por la 

calidad del servicio de la salud, por ende, existen percepciones y expectativas de aquellos 

usuarios, evidenciando así una insatisfacción que reflejó en las diversas dimensiones de la 

evaluación. 

 

En cuanto a la metodología que empleó Lima, se aplicó los métodos analítico, científico y 

estadístico, desarrollado con la técnica  de la entrevista, revisión bibliográficas y observación 

directa.  

 

Entre las principales conclusiones obtenidas, la satisfacción se vió influenciada por parte de los 

individuos por parte de las dimensiones que fueron consideras insatisfactorias, aquellas 

expectativas del servicio de la salud desearon que la atención sea correspondida de acuerdo a 

las dimensiones de la calidad del servicio.  

 

Martínez (2021) enfatizó acerca del covid-19 el cuál a nivel mundial hubo un 

desencadenamiento respceto a la seguridad alimentaria, tanto así que se provocó una crisis en 

que se conlleva al acceso, disponibilidad, y consumo de toda una población. En base a la 

desnutricón y medición de acuerdo a las dimensiones estas se clasifican en tres: desnutrición 

global, desnutrición crónica y desnutrición infantil. Existen probelmáticas sociales, una de ellas 
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se involucra a la pobreza y desnutrición, que desencadena la brecha en el ámbito social y 

económico en los hogares. 

 

Se llevó a cabo una metodología de tipo descriptivo-correlacional, demostrando las 

características y comportamientos de las variables con respecto al covid-19, aplicando el 

método deductivo, como técnica de estudio se reliazó a través de entrevista, encuesta que 

respaldan la información que se obtuvo por la recolección de datos. 

 

Los resultados obtenidos demostraron el acceso y disponibilidad para los determinantes más 

destacados por el desempeño respceto a la seguridad alimentaria en las familias. Las estrategias 

y planes tienen como objetivo la garantización de los alimentos sanos que no sean suspendidos 

por las políticas sobre la comercialización, producción y consumo.  

 

De acuerdo con Estupiñán (2021) el tema de la soberanía alimentaria tiene como problemática 

a la inseguridad alimentaria con afinidad al desarrollo económico. Las decisiones están 

reflejadas en las políticas públicas enfocadas a la alimentación, teniendo un aspecto de recurso 

de producción agroecológica, estabilidad de precios y alimentación. En cuanto al análisis del 

desarrollo local y territorial muestran problemáticas socioeconómicas que involucran a la 

inseguridad alimentaria. Con la implementación y planificación tomaron como reto a nivel de 

gobierno contradecir las políticas a nivel nacional y a su vez gestionar de forma eficiente al 

derecho constitucional de la soberanía alimentaria.  

 

En relación a la metodología se implementó un análisis documental que incluyeron artículos 

científicos, revistas seleccionando así diversos artículos enfocados al abordaje de dicha 

problemática. Además, se analizaron cinco variables que están vinculadas a la ampliación de 

los argumentos.  

 

Se evidenció mucho la importancia de profundizar el sistema agroalimentario para obtener 

soluciones de la problemática que involucra el hambre, para esto es necesario el aumento de 

producción alimentaria sostenible y productividad agrícola, relacionado a las políticas públicas 

con el fin de tranquilizar los conflictos del hambre. 

 

Recalde (2016) mencionó acerca del proceso de la pensión alimentaria, que consistió en 

establecer la verdadera razón si se redujo las tensiones de las técnicas bajo el acontecimiento 
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de la normativa vigente. El derecho a la vida, supervivencia y tener una vida digna es lo que 

garantizó la facilitación de los recursos que son precisos para lograr una satisfacción de las 

necesidades básicas que involucra tener acceso a una alimentación suficiente y equilibrada. La 

manera de obtener una prestación económica  se trata de realizarlo de una manera voluntaria 

por lo que es un derecho del miembro familiar, tomando en cuenta que es reflejado como una 

responsabilidad que tal vez pueda ser exigido por un tercero.   

 

La metodología que se implementó fue un estudio exploratorio, con un método lógico 

inductivo. Ademas, Recalde propuso un análisis cuantitativo  y descriptivo por los porcentajes 

que se obtuvo a través del conteo de los principios. 

 

De acuerdo con las principales conclusiones que mencionó el autor, se enfatizó que es un 

verdadero acierto acerca de la importancia que brinda obtener la pensión provicional de 

alimentos, considerando que en la ley está fijada como una clasificación a la demanda, puede 

que sea mínima, pero a su vez resulta ser oportuna, y para lograrlo se necesita la colaboración 

de los usuarios en cuanto a la citación.  

 

En base a lo mencionado por Barba (2018) el derecho a la alimentación es considerado un 

derecho independiente y la seguridad alimentaria forma parte del derecho primordial en la vida 

de cada uno de los ciudadanos. En relación a las dimensiones que desde una perspectiva del 

autor acerca del análisis de la soberanía alimentaria se encontraron las siguientes: acceso a los 

recursos, políticas agrarias, modelos de producción, comercialización y transformación y por 

último la seguridad alimentaria. Con el Sistema Integrado de Indicadores Sociales se logró 

medir las consecuencias acerca de la seguridad alimentaria para que también las personas 

tengan el posible derecho a una alimentación adecuada.  

 

En cuanto a la metodología, se realizó un estudio exploratorio y a su vez se llevóa cabo un 

análisis y recolección de experiencias cuantitativas, y así mismo se evaluaron variables 

cualitativas, contando con la herramienta de la encuesta y entrevista. 

 

Una de las principales conclusiones que abarcó el autor, es el rol que cumple la soberanía 

alimentaria en relación a la politica pública, y la productividad acerca de los planes de 

ordenamiento territorial en los GAD, permitiendo observar la escases que tiene como 

intervención a los entes Gubernamentales y garantizando el bienestar de la población en los 
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aspectos de la salud, innovación del sector productivo y libertades para la adquisición de 

alimentos. 

 

Según Calero (2016) hay casos que se mencionan sobre las personas que pueden morir de 

hambre si no tienen la suficiente capacidad para porder adquirir los aliemntos necesarios, por 

el simple hecho que exiten problemáticas sobre la alimentación, por tanto esto va más allá de 

un desequilibrio en relación a los requerimientos de los alimentos para la satisfacción de las 

necesidades que requiere la alimentación en toda una población y la cantidad de alimentos que 

estén disponibles. Esto quiere decir que se debe analizar las problemáticas del hambre y 

desnutrición en cuanto a las pérdidas de los derechos económicos y enfocándose aún más en 

las libertades fundamentales que cada familia e integrante del hogar debería tener el acceso a 

una cantidad necesaria suficiente de alimentos.  

 

Por otra parte, se mencionó acerca de los hogares que no acceden a una canasta de alimentos, 

como dato importante se destacó que casi 3 de cada 10 familias muetran dificultades al 

momento de pagar sus propios gastos en la alimentación. Tomando en cuenta que muchas de 

las familias al no tener el suficiente dinero para comprar los alimentos les toca aplazar el pago 

en las tiendas, y hay otras personas que dejan de comprar otros productos que común mente 

compraban. Pero hay que saber que estos mecanismos no son del todo tan sostenibles, porque 

a largo plazo afectarían mucho e incrementaría en la vulnerabilidad del hogar.  

 

De acuerdo con lo mencionado del autor Verduzco (2018) se encontró la situación de familias 

que no están en situación de pobreza, pero aún así sus ingresos enconómicos son totalmente 

inciertos por condicionantes loborales de algún integrante de la familia, considerando que las 

oportunidades del ingreso económico no coincide con el abastecimiento de las necesidades 

alimenticias.  

 

La familia al tener una gran cantidad de integrantes, reduce el monto de ingresos que como 

efecto tiene la incrementación sobre las necesidades de alimentos, el cual también aumenta la 

probabilidad de que el hogar se encuentre en condiciones de inseguridad alimentaria.  

 

 

Si hay posibilidades de sobrellevar inseguridad alimentaria, este se daría por aún más si no 

poseen un empleo formal, o ya sea por cuestiones logicas que se estima por un ingreso 
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económico corriente el cual involucra a los trabajadores informales, considerando que los 

integrantes del hogar se hallen en esas circunstancias laborales, es ahí donde aumenta la 

probabilidad de manifestarse como inseguridad alimentaria.  

 

Levy (2018) destacó que el uso de servicios de la salud, tiene como finalidad verificar el lugar 

donde acuden regularmente los integrantes de la familia cuando muestran algún problema de 

salud, en este caso se incluyó un cuestionario basado en captar información de la institución 

que atiende los problemas de salud, independientemente de este este afiliado a más de una 

fundación de salud.  

 

Hay puntos importantes que se destacan en este contexto, y es que la población tiene opciones 

de acudir a cualquier servicio de salud, que invlucra los siguientes factores: accesibilidad, 

cercanía, el tiempo que se toma en atender, satisfacción del servicio y la calidad del mismo. En 

vista de que la población en general busca la alternativa de asistir a la institución que mejor 

atención y servicios de acuerdo a las experiencias que ha tenido.   
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2.2.Resultado del análisis del conocimiento actual 

 

Enfocarse en los aspectos de la salud es primordial en la vida de cada ciudadano, puesto que 

está establecido como un derecho que favorece al sector de la salud brindando una equidad y 

calidad de vida. Requiriendo una mejor atención en cuanto a las dimensiones de la calidad del 

servicio (Arias, 2016; Mena, 2016; Lima, 2016; Lechón, 2018; Pozada, 2020). 

 

Además, la satisfacción alimentaria está caracterizada por poseer una clasificación en cuanto a 

estas cuatro dimensiones: calidad, satisfacción, acceso a alimentos y atención alimentaria 

(Mena, 2016; Lima, 2016; Quispe, 2018; Barba, 2018; Pozada, 2022; Torres, 2022). 

 

Por otra parte, en lo que engloba a la satisfacción alimentaria se tomó en cuenta que existen 

secuelas económicas, debido a que también va enfocado al desarrollo económico que refleja la 

importancia del derecho a una alimentación adecuada, así mismo enfrentaron carencias 

económicas e incluso cargos laborales (Arias, 2016; Recalde, 2016; Martínez, 2021; Estupiñán, 

2021; Torres, 2022). 

 

En cuanto a la metodología existen investigaciones que aborda un estudio mediante un 

argumento cuantitativo enfocándose en el desarrollo de una encuesta (Herrera, 2016; Mena, 

2016; Recalde, 2016). 

 

Asimismo, existen investigaciones con respecto a la literatura que abordan un argumento 

cualitativo realizado con la técnica de la entrevista (Arias, 2016; Herrera, 2016; Mena, 2016; 

Bernal, 2018; Barba, 2018; Torres, 2022). 

 

En relación a los resultados obtenidos reflejan a poder crear capacidades referente a la toma de 

decisiones, realización de proyectos y de suma importancia el trabajo de equipo para llevar a 

cabo una gran gestión a nivel de los municipios, provincia y claramente poniendo como 

prioridad a los gobiernos autónomos descentralizados GAD, permitiendo así visualizar la 

escases de como intervienen los entes Gubernamentales, buscando así la finalidad del bienestar 

de toda una población con respecto al sector de la salud (Lechón, 2018; Barba, 2018; Torres, 

2022). 
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2.3.Fundamentación teórica y conceptual 

 

2.3.1. Desarrollo económico 

 

De acuerdo con Proaño (2019) el Desarrollo Económico Local es un enfoque que surgió al 

tanto de las problemáticas circunstanciales económicas y sociales que se presentaron en 

diferentes países, debido a que estas dificultades se incrementaron de acuerdo a varios  factores, 

como: el incremento de la economía informal, cambios en el mercado laboral y la inexistencia 

de las ventajas competitivas, tomando en consideración que se reflejan estas características 

como consecuencia acorde a las necesidades de poder fomentar un nuevo tipo de desarrollo 

económico para una gran generación competitiva y los cambios estructurales, en relación al 

ámbito territorial y más que todo el bienestar de toda una sociedad.  

 

Con relación a lo que mencionó Mendoza (2021) cuando se desarrolló la pandemia a nivel 

mundial el factor social-económico estableció una relación de cómo influyeron en el estilo de 

vida para la adquisición de hábitos alimenticios, que constituyeron en dimensiones en cuanto 

a la inseguridad alimentaria, que fueron modificados por situaciones de enfermedad, situación 

económica, mejorar la calidad de vida y la inexistencia adecuada de adquisición de alimentos. 

Teniendo como objetivo promover la autosuficiencia de alimentos tanto sanos como 

permanente para conservar la salud de la población. 

 

2.3.2. Oportunidad laboral  

  

Según Abramo (2019) los habitantes que viven en condiciones de pobreza suelen pasar por una 

doble inclusión ya sea social o laboral, esto se consideró como las condiciones de vida que 

pudieron mejorar acorde al incremento de oportunidades laborales, mejorando el salario de las 

personas, tener el acceso al mercado, créditos y a las tierras productivas. Considerando la 

valoración optimista al acceso a los servicios sociales y también a los programas que involucra 

a la asistencia social.  
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De acuerdo con lo mencionado por Crozet (2020) la falta de empleo va de la mano con la 

perseverancia de las desigualdades, provocando dificultades en las personas que desean 

construir una mejor vida gracias al trabajo. A nivel mundial, los índices de desempleo de toda 

la población con la edad que tienen para trabajar y que residen en áreas rurales se llevan más 

de la mitad en cuanto a porcentajes, destacando que es superior a las áreas urbanas. Por 

consiguiente, el subempleo por las insuficientes horas de trabajo en las áreas rurales es mayor 

que las áreas urbanas, tomando en cuenta que estas divisiones se acentúan en los países de 

bajos ingresos.    

 

2.3.3. Nivel de ingreso familiar 

 

En base a lo expuesto por Colaboradores (2020) se destacó una gran cifra que preocupa con 

respecto a los gatos que los habitantes de los sectores que son los más vulnerables a adquirir 

alimentos inadecuados, el cual esto se llevan un cierto porcentaje de sus ingresos. Todo esto 

desató la urbanización en áreas rurales, contando con el inicio de la globalización e incursión 

en las mujeres en torno a una actividad laboral. Los habitantes que declaran menores ingresos 

son aquellos que tienen mayor dificultad económica para el acceso a una alimentación de 

calidad y a su vez optar por alimentos económicos que provocan perjuicios en cuanto a la salud.  

 

2.3.4. Disponibilidad de alimentos 

 

Para Calvo (2017) la disponibilidad de alimentos da referencia al suministro en cantidades 

suficientes de alimentos para una determinada población. Dentro de los conceptos se toma en 

cuenta las fuentes de abastecimiento de alimentos a nivel tanto local como nacional, debido a 

que estos alimentos son producidos dentro de los hogares, contando con la transacción de 

alimentos, almacenamiento, y ayuda alimentaria o las mencionadas donaciones de alimentos. 

Considerando que la disponibilidad no solo se limita en una cantidad sino a la cantidad y 

diversidades de alimentos.  

 

2.3.5. Acceso a los alimentos  
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Con respecto a lo mencionado por Schneider (2020) los países deberían defender el acceso a 

los alimentos que sean seguros y nutritivos, más que todo a los niños menores, mujeres en 

estado de gestación, y personas de tercera edad entre otros grupos de riesgo. Para una mejor 

adaptación se deberían ampliar programas de protección social para la atención de los grupos 

de riesgo desde un punto de vista de la nutrición, lo que incluye contar con el apoyo a los niños 

que no tienen acceso a comidas de las instituciones educativas. Proporcionando el acceso más 

comprensivo a los alimentos nutritivos y sanos con el fin de erradicar el hambre.  

 

Durao (2020) hay veces que no tienen la oportunidad de acceder a los alimentos nutritivos, por 

aspectos algo negativos, como por ejemplo: no tener suficiente dinero, no tener un lugar cerca 

donde residen para adquirir los alimentos, lo cual llega a afectar la salud de los habitantes y 

más que todo la situación económica de las sociedades. 

 

2.3.6. Acceso a los servicios de salud 

 

Mencionado por Fajardo (2015) el tema acerca del acceso a los servicios de la salud es muy 

complejo por el que mide poder cuantificar a las personas que requieren de atención médica, 

tanto las que están ingresas al sistema y las que no lo están, disponiendo de todos los servicios 

médicos, equipamiento, camas de hospital, entre otros. Teniendo la capacidad de los servicios 

que serán utilizados con el fin de ceder una atención médica equitativa. Con base a la 

persuasión de los ciudadanos que tendrían un mejor bienestar que lograron tener servicios de 

salud y equidad en cuanto a los accesos y cuidados de salud de gran calidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2022) presta servicios a los que necesitan, 

contando con trabajadores de salud y asistentes que tengan una óptima competitividad en los 

niveles del sistema de la salud, que haya una distribución equitativa, recibiendo apoyo 

adecuado con acceso a productos de buena calidad garantizada y trabajo decente 

2.3.7. Seguridad alimentaria 

 

Mencionado por Salazar (2019) la seguridad alimentaria conlleva a una situación en donde 

todas las personas tienen acceso tanto físico como económico a los requeridos y suficientes 

alimentos nutritivos para satisfacer las necesidades alimenticias. El Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID) se fomentó en el enfoque multisectorial que conlleva a la seguridad 

alimentaria desde una perspectiva a los sistemas de alimentación. Cuyo concepto no solo se ve 

de una perspectiva en cuanto a la oferta de alimentos, sino de igual manera desde la demanda 

que fue considerado para el estado nutricional de toda una población. 

 

2.3.8. Inseguridad alimentaria 

 

Con relación a lo expuesto por Aulestia (2018) la inseguridad alimentaria se atribuyó a los 

diferentes factores que tienen que ver con la toma de decisiones, inadecuadas políticas, poco 

compromiso por parte de las autoridades que afrontan la pobreza, el hambre de la sociedad, 

seguido de la falta de oportunidades laborales, desigual distribución y la ausencia de las 

políticas de apoyo para asegurar la adecuada y estabilidad alimentaria de los habitantes. 

 

2.3.9. Enfermedades por alimentación inadecuada 

 

2.3.9.1. Desnutrición 

 

Según Álvarez (2019) las consecuencias de la desnutrición tienen un gran impacto en el 

desarrollo económico y social. Existen daños cognitivos y físicos que son derivados de la 

desnutrición, que afectan a la salud, bienestar a corto plazo y más que todo al futuro que 

conlleva al progreso colectivo e individual. En contexto, hace referencia a la disminución de 

las defensas del organismo, que aumenta la susceptibilidad en cuanto a las enfermedades. La 

desnutrición tiene como resultado una amplia progresión en las condiciones económicas y 

sociales.  

 

 

2.3.9.2. Obesidad 

 

De acuerdo con Serrano (2017) la obesidad implica un enorme problema a la salud a nivel 

mundial, está relacionada con los cambios particularmente en las condiciones de vida de los 
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habitantes, a consecuencia de que está relacionada con el sumario de urbanización el cual 

generó priorizar la intervención sobre las condiciones en cuanto a las políticas orientadas al 

mercado de alimentos para obtener más accesibilidad a los alimentos saludables y disminuir 

comida ultraprocesados. Entorno a la salud, priorizar a la salud y cumplir con las observaciones 

que fueron dirigidas por el médico.  

 

2.3.9.3. Diabetes 

 

En base a lo expuesto por Escobar (2016) mencionó que las personas con diabetes tienen riesgo 

de desplegar depresión, y las personas con depresión tienen mayor riesgo a que despliegan 

diabetes. Por tal razón, deben llevar un adecuado tratamiento, y a su vez tener una adecuada 

atención en los servicios de la salud. Si bien es cierto, cada integrante del hogar sabe en las 

condiciones que vive, y observa que no hay grandes ingresos para el sustento diario, es ahí 

donde comienza la preocupación de no saber que hacer para poder solventar con las 

necesidades alimentarias en el hogar.  
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.Tipo de investigación 

 

La presente investigación se la realizó con el enfoque cuantitativo, debido a sus dimensiones 

en cuanto a la búsqueda de datos y las causas sobre “La Satisfacción Alimentaria” teniendo 

como finalidad lograr los objetivos planteados. De acuerdo con este análisis cuantitativo y la 

recolección de información relacionada con el tema de estudio, además, se utilizó como técnica 

la encuesta, permitiendo que este método obtenga la caracterización de los habitantes del Barrio 

San Raymundo 2 que presentan problemas en cuanto a la adquisición de alimentos, por lo tanto, 

les afecta a su salud.  

 

3.2.Alcance de la investigación 

 

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, de tal manera que se elabora y a su vez se 

analiza las investigaciones que son asociados al tema que se ha empleado, pretendiendo la 

identificación y descripción de mostrar información real a través de los habitantes del Barrio 

San Raymundo 2, llegando a conocer las necesidades en cuanto a la adquisición de los 

alimentos.  
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3.3.  Operacionalización de las variables  

 

Variable(s) Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Preguntas Técnica de 

levantamiento de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción 

alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La satisfacción 

alimentaria se 

ve reflejada en 

aquellas 

personas que 

requieren de 

una buena y 

adecuada 

alimentación, 

pero cierta 

población 

forma parte de 

personas con 

bajos recursos, 

por ende, 

 

 

 

 

 

Acceso económico 

para adquirir los 

alimentos y 

nutrientes 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la 

alimentación 

adecuada 

 

 

 

 

Factor 

económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a la 

salud 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Actualmente se encuentra 

laborando entre 2 a 3 integrantes de 

su familia? 

2. ¿Las personas que laboran en su 

hogar reciben el salario básico 

unificado? 

3. ¿Las compras de sus alimentos que 

usted adquiere está entre el 30% al 

50% de su salario? 

4. ¿Acude al médico contantemente 

para algún chequeo? 

5. ¿Tiene fácil acceso para obtener cita 

médica? 

6. ¿En su comunidad existe alguna 

gestión que ayude a los niños, 

adultos, adultos mayores con bajos 

recursos con medicinas y 

alimentos? 

7. ¿Sus familiares cuentan con una 

buena base de alimentación diaria?  

8. ¿En su familia es común que exista 

enfermedades causadas por la falta 

de alimentación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  
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tendrán menos 

posibilidad de 

llevar una 

alimentación 

sana. 

Acceso a 

alimentos 

nutritivos 

 

 

 

 

 Estado nutricional 

de cada integrante 

del hogar 

Alimentación 

tres veces al día 

9. ¿Usted consume los tres alimentos 

al día, o se abastece con lo justo que 

hay en su hogar? 

10. ¿Las compras de alimentos en su 

hogar son realizados en un periodo 

de una semana? 

11. ¿En su hogar existen impedimentos 

para tener una adecuada 

alimentación? 
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3.4.Población, muestra y periodo de estudio 

 

Dentro del objeto de estudio se tomó en consideración a los habitantes del Barrio San 

Raymundo 2, de tal manera es preciso indicar que la población es un elemento importante para 

requerido análisis, puesto que de este modo se podrá establecer la cantidad de personas que 

estarán en consideración al momento de efectuar la investigación.  

Como parte fundamental, se consideró que dentro de esta investigación durante el periodo del 

2022 se determina una población de 50 habitantes que presentan una problemática al momento 

de adquirir los alimentos. 

Para este estudio se aplicó como técnica el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido 

a la población limitada de los habitantes que residen en el barrio San Raymundo 2 donde se 

llevará a cabo la respectiva encuesta previo al levantamiento de información.  

 

3.5.Técnicas e instrumento de levantamiento de información  

 

La presente investigación al ser de tipo cuantitativo, se aplicó la técnica de levantamiento de 

información a través de la encuesta, llevando a cabo los métodos que sean reales de acuerdo 

con la variable de estudio que describe las necesidades acerca de la adquisición o falta de 

alimentos que ocurre por diversas situaciones. 

Tomando en consideración que la encuesta es una técnica que abarca en la recolección de datos 

a través de un cuestionario de preguntas, el cual se empleó con el propósito de conseguir 

información relevante, es decir que se aplicó a los habitantes que residen en el barrio con el 

objetivo de establecer cómo los individuos ejecutan sus necesidades en el día a día.  

La encuesta fue aplicada a 50 habitantes que residen en el Barrio San Raymundo 2, siendo el 

universo poblacional, de tal manera que se realizaron 11 preguntas desarrolladas con base a las 

necesidades alimenticias y en las afectaciones a su salud. Por esta razón, las preguntas están 

valoradas con una escala de Likert con la finalidad de conocer las situaciones problemáticas 

sobre la adquisición de alimentos de los individuos.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.Análisis de Confiabilidad del Instrumento  

    Para los autores Oviedo y Campo (2005) el coeficiente Alpha de Cronbach es el promedio 

por lo cual se ven reflejadas las correlaciones que se realizan o son parte de un instrumento. De 

tal modo que se pueda concebir este coeficiente como una medida en el que algún factor o 

concepto medido que esté presente en cada ítem. Este coeficiente es utilizado para medir la 

confiablidad del instrumento que se haya llevado a cabo en la investigación, como resultado 

muestra un promedio sobre las preguntas que está estructurado en la encuesta. 

 

Con relación a la metodología empleada para la fiabilidad del instrumento de la investigación, 

es de suma importancia partir por los resultados de la encuesta, el cual se procedió a utilizar 

una base de datos estadísticos, requiriendo que el instrumento sea más confiable para la 

presentación de los resultados que se quiere dentro de la investigación.  

 

A continuación, los resultados del Alpha de Cronbach: 
 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos procesados mediante el programa SPSS con base a los datos obtenidos en el levantamiento de 

información 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la Tabla 1, se evidenció el valor del Alpha de 

Cronbach es mayor a 0.7, el cual es “aceptable”, contando con la confiabilidad que refleja por 

cada pregunta que está en el instrumento, que es requerido por este indicador.  

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,788 11 
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4.2.Análisis de la encuesta  

 

1. ¿Actualmente se encuentran laborando entre 2 a 3 integrantes de su familia? 

 

Tabla 2. Personas que laboran. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Personas que laboran. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

De acuerdo con los datos de la Tabla 2 y Figura 1,  se evidencia que el 64% de los 

encuestados manifiestan que ocasionalmente 2 a 3 integrantes de su familia laboran, de manera 

igualitaria se recopilaron cifras del 18% que existen pocos integrantes de su hogar que se 

encuentran laborando. 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

  Casi siempre 9 18,0 

Frecuentemente 9 18,0 

Ocasionalmente 32 64,0 

Total 50 100,0 
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2. ¿Las personas que laboran en su hogar reciben el salario básico unificado? 

Tabla 3. Salario básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Salario básico. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022.  

 

 

Con relación a la tercera Tabla 3 y Figura 2, exponen que el 40% de los habitantes que 

residen en el barrio si reciben el salario básico, seguido de un 28% de las personas que 

frecuentan recibir su salario, y con el 22% son las personas que tienen un trabajo no tan estable, 

continuando con el 8% de las personas que por ocasiones les comunican para un trabajo de 

máximo una semana y por último con el 2% de las personas que sencillamente no reciben su 

salario básico.  

  Frecuencia Porcentaje 
 

Siempre 20 40,0 

Casi siempre 11 22,0 

Frecuentemente 14 28,0 

Ocasionalmente 4 8,0 

Nunca 1 2,0 

Total 50 100,0 
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3. ¿Las compras de sus alimentos que usted adquiere está entre el 30% al 50% de su 

salario? 

Tabla 4. Adquisición de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Adquisición de alimentos. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

   Como se puede visualizar los datos de la Tabla 4 y Figura 3, el 44% de los encuestados 

frecuentan en hacer las compras de sus alimentos utilizando su salario entre el 30% al 50% de 

su salario, mientras que el 42% por ocasiones realiza sus compras con otro porcentaje de su 

salario, y el 12% casi siempre hace sus compras con un gran porcentaje de su salario, y 

finalmente con el 2% corresponde a la persona que no ocupa un gran porcentaje para la compra 

de los alimentos del hogar.  

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Casi siempre 6 12,0 

Frecuentemente 22 44,0 

Ocasionalmente 21 42,0 

Nunca 1 2,0 

Total 50 100,0 
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4. ¿Acude al médico constantemente para algún chequeo? 

 

Tabla 5. Consulta médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Consulta médica. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

Acorde a los datos que se obtuvo en la Tabla 5 y Figura 4, el 44% de los habitantes 

manifestaron que ocasionalmente asisten al médico, el 26% frecuentan un poca más con las 

visitas médicas, con el 20% les corresponde a las personas que prácticamente nunca van al 

médico, y por último con el 10% de las personas que casi siempre acuden al médico.  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Casi siempre 5 10,0 

Frecuentemente 13 26,0 

Ocasionalmente 22 44,0 

Nunca 10 20,0 

Total 50 100,0 
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5. ¿Tiene fácil acceso para obtener cita médica? 
 

Tabla 6. Acceso a cita médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

Figura 5. Acceso a cita médica. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

En cuanto a la Tabla 6 y Figura 5, el 38% de las personas ocasionalmente tiene esa facilidad 

de obtener citas médicas, mientras que el 30% que acude al médico frecuentemente tiene ese 

fácil acceso, seguido del 26% que manifiestan que nunca tienen oportunidad a una cita médica, 

y tan solo el 6% logra tener fácil acceso a una cita médica. 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Casi siempre 3 6,0 

Frecuentemente 15 30,0 

Ocasionalmente 19 38,0 

Nunca 13 26,0 

Total 50 100,0 
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6. ¿En su comunidad existe alguna gestión que ayude a los niños, adultos, adultos 

mayores con escasos recursos con medicinas y alimentos? 

 

Tabla 7. Gestión para habitantes con escasos recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

Figura 6. Gestión para habitantes con escasos recursos. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

Respecto a la Tabla 7 y Figura 6, se visualiza con mayor notoriedad que un 68% de los 

encuestados mencionó que ocasionalmente se ha realizado una gestión para los niños, adultos 

y adultos mayores de escasos recursos, de manera que el 20% estableció que nunca se ha 

desarrolla una gestión en su barrio, no obstante, el 20% rescató que frecuentemente visualizó 

una gestión para los habitantes del barrio. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Frecuentemente 6 12,0 

Ocasionalmente 34 68,0 

Nunca 10 20,0 

Total 50 100,0 
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7. ¿Sus familiares cuentan con una buena base de alimentación diaria? 
 

Tabla 8. Buena base alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

Figura 7. Buena base alimentaria. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

Los resultados que se reflejan en la Tabla 8 y Figura 7, destaca que un 58% de las familias 

frecuentemente obtienen una buena alimentación para los integrantes de su hogar, tomando en 

cuenta que hay familias con el 22% que casi siempre tienen una buena alimentación, seguido 

del 14% que existen hogares que ocasionalmente tienen una estabilidad adecuada en cuento a 

la alimentación y tan solo el 6% de las familias del sector siempre tienen los alimentos que se 

requieren en el hogar. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Siempre 3 6,0 

Casi siempre 11 22,0 

Frecuentemente 29 58,0 

Ocasionalmente 7 14,0 

Total 50 100,0 
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8. ¿En su familia es común que exista enfermedades causadas por la falta de 

alimentación? 

 

 

Tabla 9. Enfermedades causadas por falta de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

Figura 8. Enfermedades causadas por falta de alimentación. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

Acorde a la Tabla 9 y Figura 8, con una gran cifra del 76% en las familias del barrio San 

Raymundo mencionaron que nunca han tenido a un integrante de su hogar con enfermedades 

por causa de la falta de alimentación, pero el 24% revelaron que ocasionalmente si han tenido 

familiares con dichas enfermedades.  

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Ocasionalmente 12 24,0 

Nunca 38 76,0 

Total 50 100,0 
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9. ¿Usted consume las tres comidas al día, o se abastece con lo justo que hay en su 

hogar? 

 

Tabla 10. Consumo de alimentos diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

Figura 9. Consumo de alimentos diarios. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

 

En base a los resultados obtenidos en la Tabla 10 y Figura 9, el mayor porcentaje se presenta 

con el 54% quienes son habitantes que frecuentemente consumen los alimentos diarios en su 

hogar, mientras que el 26% son aquellos habitantes que casi siempre poseen los alimentos que 

se consumen diariamente, cabe enfatizar que existe una pequeña población con el 10% que 

ocasionalmente consume las tres comidas al día y el otro 10% que casi siempre conserva los 

alimentos en su hogar. 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Siempre 5 10,0 

Casi siempre 13 26,0 

Frecuentemente 27 54,0 

Ocasionalmente 5 10,0 

Total 50 100,0 
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10. ¿Las compras de alimentos en su hogar son realizadas en un periodo de una 

semana? 

 

Tabla 11. Compras de alimentos en un determinado periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

Figura 10. Compras de alimentos en un determinado periodo. 
Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

Basado en la Tabla 11 y Figura 10, los habitantes encuestados destacaron que el 48% de las 

familias frecuentemente realizan compras en un periodo más extenso de una semana, en cuanto 

al 28% se refleja en las familias que ocasionalmente acuden a hacer las compras en un tiempo 

de aproximadamente 15 días, con el 22% de los habitantes son aquellos que casi siempre tienen 

la oportunidad de realizar más seguido sus compras, y por último, solo el 2% las realiza 

siempre.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Siempre 1 2,0 

Casi siempre 11 22,0 

Frecuentemente 24 48,0 

Ocasionalmente 14 28,0 

Total 50 100,0 
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11. ¿En su hogar existen impedimentos para tener una adecuada alimentación? 

 
Tabla 12. Impedimentos para una adecuada alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

Figura 11. Impedimentos para una adecuada alimentación. 

Fuente: Levantamiento de información mediante encuesta a los habitantes del Barrio San Raymundo 2 del 

cantón La Libertad, 2022. 

 

 

Análisis: Dentro de la tabla 12, indicaron que el 56% de los habitantes frecuentemente 

presentan impedimentos para una adecuada alimentación, seguido de un 36% que 

ocasionalmente reflejan dificultades para tener una buena alimentación, no obstante, existe un 

6% que casi siempre tienen obstáculos para lograr una alimentación sana, y con una mínima 

cifra del 2% que nunca tiene impedimentos para tener una adecuada alimentación.  

 

 
Frecuencia Porcentaje 

 
Casi siempre 3 6,0 

Frecuentemente 28 56,0 

Ocasionalmente 18 36,0 

Nunca 1 2,0 

Total 50 100,0 
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5. DISCUSIÓN 

 

La satisfacción alimentaria en el hogar es tener un acceso netamente suficiente para toda la 

familia a los alimentos, ya sea en calidad y cantidad adecuada, satisfaciendo las necesidades 

alimentarias de todos los integrantes durante un largo tiempo. Se toma en cuenta que hay 

familias que obtienen sus alimentos por producción alimentaria o por compras de alimentos. 

Claramente, ambos requieren de ingresos o recurso económicos adecuados. También existen 

casos comunes son las donaciones o asignaciones caritativas o asimismo las gubernamentales 

de alimentos, por medio de comidas gratuitas en las instituciones educativas mediante cupones 

alimentarios.  

 

La presente investigación posee fundamentos relevantes para la comunidad de tal manera 

que tiene relación en cuanto a los datos reflejados en el marco teórico enfocados por los autores 

que han sido citados y a su vez de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada procediendo 

a adquirir los respectivos datos estadísticos e interpretaciones de manera que se permita 

entender la situación que pasan día a día las familias del barrio San Raymundo 2 en cuanto a 

la satisfacción alimentaria. 

 

Existen hogares que no están en una grave situación de pobreza, pero aun así no le es 

suficiente para abastecer las necesidades alimentarias para su familia, para el gasto de sus 

alimentos el 44% frecuentan en ocupar de sus ingresos económicos para las debidas compras, 

que desfavorablemente resultan ser escasos para solventar y satisfacer una alimentación estable 

y adecuada, incluso se encuentran en situaciones críticas que no les alcanza para comprar los 

alimentos que se requieren diariamente. (Mena, 2016; Verduzco, 2018) 

 

Muchos de los jefes del hogar no poseen un empleo formal o no tienen un sueldo común, el 

64% pertenecen a los empleados que no tienen un trabajo estable, por ende el 28% no siempre 

reciben un salario básico, y es ahí donde se percibe la inseguridad alimentaria, que tiene como 

afinidad al desarrollo económico, problemáticas socioeconómicas que el 58% involucra a la 

inseguridad alimentaria, puesto que vendría a afectar a todo el entorno familiar por escases de 

alimentos y no teniendo una  buena base de alimentación diaria. (Verduzco, 2018: Estupiñán, 

2021) 
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Ciertamente, la mayoría fueron testigos del golpe fuerte que causó la pandemia, lo que 

desencadenó las brechas en el ámbito social y económico de los hogares. En cierta parte, hubo 

carencias económicas, mucha carga laboral por los miles de recorte del personal, debido a que 

muchos les tocó trabajar el doble e incluso hasta el triple, además también hubo insuficiente 

soporte social y familiar. (Pozada, 2020; Martínez, 2021) 

 

Otras razones que mencionó Martínez (2021), por motivos de la pandemia, es que se 

involucró diversas enfermedades, dado que con el 24% de los integrantes de las familias se 

enfermó a causa de una mala alimentación, hubo casos en cuanto a la escases de alimentos que 

derivó a la desnutrición tanto en niños como en adultos, personas sin empleo que no tuvieron 

suficientes recursos para comprar alimentos para su hogar, puesto que el 10% no consume las 

tres comidas al día.  

 

Por otro lado, la atención que existen en las diferentes instituciones públicas de la salud es 

de suma importancia para la población, en vista de que desde ahí se ve reflejado con el 26% de 

las personas que no tienen accesibilidad y una buena atención adecuada. Tanto así que la 

población por experiencia para una próxima cita, escogerá donde hay tenido un mejor servicio, 

y más que todo les brinde la facilidad de adquirir citas cuando más lo necesiten. (Herrera, 2016; 

Levy, 2018) 

 

Además, existen Planes de Ordenamiento Territorial en los respectivos GAD con escases de 

intervención en los entes Gubernamentales en el cual su finalidad es garantizar el bienestar de 

toda una población puesto que, el 68% de la población manifestó que ocasionalmente existen 

gestiones que ayuden a los habitantes del sector. Para esto, garantizar el bienestar de los 

individuos requiere tener la total libertad de adquirir los alimentos sanos y adecuados. Dado 

que en la constitución esta decretado que la salud es un derecho, por ende todo ciudadano tiene 

el derecho que ser atendido con buen servicio en las diferentes instituciones públicas de la 

salud, este derecho favorece al sector de la salud que como objetivo primordial es que haya 

equidad para todos en cuanto a la atención y accesibilidad. (Lima, 2016; Barba, 2018; Torres, 

2022) 
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Al estar una persona afiliada o no a una institución pública de la salud, es necesario saber 

que todos merecen ser bien atendidos, en vista de que de todas maneras es insatisfactorio las 

expectativas que se llevan por el mal servicio de la salud, es por esta razón desearon que la 

atención sea correspondida de acuerdo a la calidad del servicio, como aspecto primordial está 

la prestación de los servicios para una respectiva gestión estratégica. (Lima, 2016; Herrera, 

2016; Levy, 2018; Lechón, 2018) 

 

Existieron condiciones sobre la pobreza que incidieron en el estado de la alimentación, 

teniendo así una inadecuada alimentación y poco acceso a los alimentos sanos. Requiriendo 

una estabilidad en los precios y alimentación. Por esta razón el 28% realiza ocasionalmente sus 

compras en un periodo de una semana (Mena, 2016; Estupiñán, 2021) 

 

Por medio de una pensión alimentaria se refleja el acceso a una alimentación suficiente y 

equilibrada con la prestación económica. Desarrollando las capacidades para poder adquirir los 

alimentos que se necesitan y a su vez se requieren para satisfacer las necesidades alimenticias 

de la población y de todo un país. ( Recalde, 2016; Calero, 2016) 

 

Hay ciertos casos en que hay un gran número de integrantes que conforman las familias, el 

cual incrementan las necesidades de alimentos que viene representando con el 56% de los 

hogares que tienen diversos impedimentos para lograr una adecuada alimentación, en donde se 

llegó a analizar los problemas del hambre y desnutrición como una pérdida de derecho 

económico y más que todo la libertad a accesos a una cantidad suficiente de alimentos. Y por 

otras razones existen personas que no tienen suficiente dinero y aplazan el pago en las tiendas 

donde adquieren sus compras de alimentos, pero en el futuro puede que este método no sea 

nada favorable. (Calero, 2016; Verduzco, 2018) 

 

Se enfatiza que de cierta manera que los habitantes requieren ser beneficiados contando con un 

empleo que les ayuda a satisfacer la necesidades de su hogar, estratégicamente dentro del país 

se contribuye al desarrollo económico y por ende social también. Tomando en consideración 

los ingresos que se alcanzan difícilmente para lograr cubrir las necesidades básicas del hogar. 

Sin embargo, se concierta con los criterios de los autores que han sido citados mostrando que 

cierto porcentaje de los habitantes que residen en el barrio San Raymundo 2, se evidenció que 

reciben su salario básico, pero que no es suficiente para sustentar a su familia. 
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Diseñar una estrategia para la aportación monetaria de las mujeres sin oportunidad laboral y 

madres solteras que necesitan apoyo económico para satisfacer las necesidades de su hogar, 

requiriendo apoyo por parte del GAD parroquial donde ofrezca capacitaciones para la 

realización de diversas clases de manualidades donde se utilizará diferentes materiales, entre 

ellos está el foami, cartulinas, espumaflex, palillos entre otros. También que se realicen otras 

actividades como la artesanía con materiales reciclados y gastronomía con materiales que estén 

en sus disponibilidades.  

 

Una vez implementadas estas diversas actividades, se proceda a contar con un espacio 

determinado para la realización de una feria, donde se expondrá cada uno de estos 

microemprendimientos que tendrán como finalidad recaudar ingresos, e incluso habrá la 

oportunidad de postear en redes sociales dándose a conocer sobre las capacidades a través de 

estas manualidades que beneficiarían todas estas mujeres emprendedoras. 

 

Tabla 13. Estrategia  

Objetivo Táctico Objetivo Estratégico Estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar el 

reconocimiento de los 

productos generados 

de las capacitaciones 

de las diversas 

manualidades con una 

marca identitaria de 

las mujeres del barrio 

San Reymundo 2 

dentro del territorio 

de La Libertad y sus 

alrededores, para 

receptar clientes, 

mejorar ventas y 

prestigio, usando 

Configurar y optimizar las 

redes sociales y la información 

del portafolio de productos 

elaborados por las ciudadanas 

capacitadas con imagen barrial 

en redes sociales, páginas web 

etc. 

Utilizar la información para 

definir la imagen visual y 

perfil social de las mujeres del 

barrio San Reymundo 2 en 

social media. 

Diseñar artes publicitarias de 

contenido llamativo, 

informativo, de las 

manualidades, que generen 

interacción y respuesta por 

parte de la ciudadanía. 

Compartir continuamente 

contenido en las diferentes 

redes sociales, donde se 

evidencie la satisfacción de 

los clientes, las manualidades 

en exhibición, las actividades 

en ferias, las experiencias del 

cliente al recibir las 

manualidades como regalo. 

Establecer un calendario o 

planificador de contenido en 

redes sociales, para facilitar la 

programación y publicación. 

Publicar contenido de acuerdo 

con lo programado en la 

planificación del calendario, 

esto ayudará a generar 

engagement y empatía de los 

contactos y usuarios de social 

media.  
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herramientas de social 

media. 

Usar la plataforma de Google 

para ganar notoriedad en las 

búsquedas SEO. 

Crear un perfil en Google 

Business, usar el beneficio de 

sitio web gratis que ofrece y 

registrar al barrio San 

Reymundo 2 en Google Sites. 

Pautar publicidad paga, en las 

redes sociales. 

Publicar contenido 

promocional pautado en redes 

sociales, y obtener mayor 

alcance, en el segmento de 

mercado objetivo establecido 

por las ciudadanas del barrio 

San Reymundo 2.  

Generar promociones y 

concursos donde los clientes y 

leads, puedan interactuar con 

las ciudadanas del barrio San 

Reymundo 2. 

Aprovechar las redes sociales 

para generar engagement con 

concursos, premios, con el 

objetivo de fidelizar a los 

clientes cautivos. 
Elaborado por: Dayana Muñiz 

 

Es una buena iniciativa por parte del GAD para las mujeres, por medio de la feria se reflejan 

estas diversas actividades donde los productos serán vistos y exhibidos, llamando la atención 

del cliente, y obteniendo así más ingresos para su hogar.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.Conclusión  

 

La satisfacción alimentaria es una problemática que se ve afectada y perjudicial entorno a las 

familias, esto se deriva porque en nuestra sociedad los hogares con bajos recursos son los más 

probable que tienen inseguridad alimentaria. En este caso, las áreas rurales son donde residen 

más familias que su producción agrícola es totalmente insuficiente y reciben poco cultivo de 

lo que producen, o también se presentan otros casos en los que ganan poco dinero o tal vez por 

la poca producción de alimentos para el sustento y necesidades de las familias. Aunque en las 

áreas rurales hay una gran mayoría por parte de la inseguridad alimentaria presentadas en las 

familias más pobres, donde se incluye a las personas que no tienen empleo, todo esto trae 

consecuencias, a causa de que no tienen el suficiente dinero para sustentar a su familia, habrá 

casos de que algún integrante de la familia contraiga alguna enfermedad por la falta de 

alimentación. 

  

 En relación a los objetivos que se establecieron se logró identificar las teorías sobre los factores 

y prevención enfocados a la problemática de la investigación, donde se permitió conocer las 

múltiples adversidades de los habitantes del barrio sobre la satisfacción alimentaria, tomando 

en consideración su situación actual, consecuencias, problemática que no solo involucra a la 

alimentación, sino también a la salud, acorde al tema abordado.  

 

Para dar a conocer a través del diagnóstico la situación actual sobre la satisfacción alimentaria 

en el barrio San Raymundo 2, se adquirió resultados de las personas que más padecen 

necesidades alimentarias, problemas en la salud por la falta de alimentación adecuada, personas 

que no tienen un trabajo estable, o no trabajan. Estas son unas de las consecuencias que se pudo 

evidencias por medio del diagnóstico que se llevó a cabo en el barrio. Lo que involucra a la 

salud, se identificó sobre las malas experiencias que se llevan los habitantes al no tener una 

buena atención en los instituciones públicas o privadas de la salud, teniendo como resultado la 

insatisfacción en cuanto a la atención y la falta de oportunidades al no recibir una cita médica. 
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Los elementos que contribuyen al no tener una buena alimentación que se ven reflejados en el 

sector, sin duda son los factores económicos en las familias, dentro del tema abordado de la 

economía por medio de las preguntas del cuestionario dieron como resultado que lo más 

perjudicial y lo que más le impedían tener una buena alimentación fue la falta de recursos 

económicos, que vino afectando a muchos hogares, esto influenció más en los jefes de hogar, 

puesto que son los que sustentan a sus familias. Y, para las personas que tienen su propio 

empleo tuvieron pérdidas en sus ganancias cuando hubo la pandemia, debido a que miles de 

ciudadanos pasaron necesidades muy graves. 

 

Este tema rescata de manera relevante a la satisfacción alimentaria en cuanto al efecto que tuvo 

la mayoría de la ciudadanía en tiempos de pandemia, evidenciándose los aumentos 

desmesurados de precios a los productos de primera necesidad. Por ello, es importante plantear 

estrategias que beneficien a los habitantes intervenidos del sector, a proponer oportunidades 

laborales que garantice un digno sustento diario y bienestar para todos los hogares, 

disminuyendo el índice de la pobreza. Todas las necesidades que pasaron las familias tuvieron 

un fuerte impacto para aquellas personas que por la falta de alimentación hoy en día se han 

generado alguna enfermedad como lo es la desnutrición infantil y desnutrición en las personas 

adultas y adultos mayores, siendo lo más propensos.   

 

Para finalizar, de forma estratégica en el barrio San Raymundo 2, se visualizó mucho la falta 

de empleo, pero, para los ciudadanos que cuentan con el salario básico unificado, no les es 

suficiente para solventar las necesidades básicas del hogar, ya sea por el gran número de 

integrantes de la familia, y por gastos varios todos inherentes al contexto familiar, lo cual les 

resulta dificultoso adquirir alimentos para el día a día. 

 

Enfatizando el apoyo del GAD, las mujeres serán reconocidas por las habilidades de realizar 

diferentes manualidades, ayudándolas a tener mayores ingresos económicos a su hogar, 

teniendo iniciativas positivas para los microemprendimientos. 
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6.2.Recomendaciones 

 

• Solicitar al GAD Parroquial la reinserción de los proyectos que fueron implementados 

en función de microemprendimientos por medio del fortalecimiento de los huertos 

familiares, dirigidos a familias que se encuentran en el indicador de pobreza extrema. 

 

• Mejorar la atención en las diversas instituciones públicas y privadas de la salud.  

 

• Tener fácil acceso a una cita médica para todas las personas en general. 

 

• Mantener una alimentación adecuada a las personas que estén más propensa a riesgo 

(niños de corta edad, adultos mayores, personas con enfermedades por la falta de 

alimentación).  

 

• La parroquia en donde se encuentra situado el barrio debería continuar con las ferias 

por lo menos por temporadas.  
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ANEXOS 

Encuesta realizada a los habitantes del sector San Raymundo 2 

  
 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 
 

  

      Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud    

     Carrea de Gestión Social y Desarrollo   

  Trabajo de titulación: Aspectos sociales de la satisfacción alimentaria en los habitantes del barrio San Raymundo 2 del cantón La 

Libertad, 2022 

  

    

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL BARRIO SAN RAYMUNDO 2  

Variable dependiente: Satisfacción alimentaria  

Preguntas / Ítems Escala de valoración 

DIMENSIÓN 1. Acceso económico para adquirir los 

alimentos y nutrientes 

Siempre Casi siempre Frecuentemente Ocasionalmente  Nunca 

1 2 3 4 5 

1 
¿Actualmente se encuentran laborando entre 2 a 3 

integrantes de su familia? 
          

2 
¿Las personas que laboran en su hogar reciben el 

salario básico unificado? 
          

3 
¿Las compras de sus alimentos que usted adquiere está 

entre el 30% al 50% de su salario? 
          

4 Acude al médico contantemente para algún chequeo?           

5 ¿Tiene fácil acceso para obtener cita médica?           

DIMENSIÓN 2. Acceso a la alimentación adecuada 
Siempre Casi siempre Frecuentemente Ocasionalmente  Nunca 

1 2 3 4 5 
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6 

¿En su comunidad existe alguna gestión que ayude a 

los niños, adultos, adultos mayores con escasos 

recursos con medicinas y alimentos? 

          

7 
¿Sus familiares cuentan con una buena base de 

alimentación diaria?            

8 
¿En su familia es común que exista enfermedades 

causadas por la falta de alimentación? 
      

DIMENSIÓM 3. Estado nutricional de cada integrante 

del hogar 

Siempre          Casi siempre Frecuentemente  Ocasionalmente Nunca 

1 2 3 4 5 

9 
¿Usted consume las tres comidas al día, o se abastece 

con lo justo que hay en su hogar?     
  

    

10 
¿Las compras de alimentos en su hogar son realizados 

en un período de una semana?                      

11 
¿En su hogar existen impedimentos para tener una 

adecuada alimentación?       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


