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Resumen. La atención integral a la primera infancia abarca todos los aspectos esenciales relacionados con las condiciones especiales que 
facilitan el goce y garantizan la calidad de vida de esta población. Entre estos aspectos, la alimentación y la nutrición son componentes 
fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas en esta etapa, asegurando que se atiendan sus necesidades específicas. Una alimentación 
y nutrición que responda a los requerimientos establecidos se considera un elemento esencial de la atención integral que debe brindarse en 
esta etapa inicial de la vida. El objetivo de esta iniciativa es determinar la condición alimenticia y nutricional de practicantes de actividades 
recreativas y deportivas a través de un estudio descriptivo con enfoque cualitativo. El proyecto formativo sobre la influencia de la alimen-
tación y la nutrición en el desarrollo integral de 78 niños y niñas en primera infancia, junto con el plan educativo implementado en el barrio 
Nelson Mandela del distrito de Cartagena, constituye un documento orientador importante. Este genera acciones esenciales y pertinentes 
que facilitan la formación de los padres en el manejo de la temática. Para tal fin, se ejecutan métodos de enseñanza activos que fomentan la 
práctica de hábitos que garanticen la seguridad alimentaria y nutricional en los niños y niñas de cero a seis años de edad. Las etapas meto-
dológicas desarrolladas en la implementación de este proyecto formativo y plan educativo son cruciales para lograr los objetivos propuestos 
y mejorar la calidad de vida de la primera infancia en la comunidad objetivo. 
Palabras clave: Alimentación, Desarrollo, Recreación, Infantes, Afrodescendiente, Paciente, Nutrición. 
 
Summary. Comprehensive early childhood care covers all the essential aspects related to the special conditions that facilitate the enjoy-
ment and guarantee the quality of life of this population. Among these aspects, food and nutrition are fundamental components for the 
development of boys and girls at this stage, ensuring that their specific needs are met. Food and nutrition that meets the established re-
quirements is considered an essential element of the comprehensive care that must be provided at this initial stage of life. The objective of 
this initiative is to determine the nutritional and nutritional status of practitioners of recreational and sports activities through a descriptive 
study with a qualitative approach. The training project on the influence of food and nutrition on the comprehensive development of 78 
boys and girls in early childhood, together with the educational plan implemented in the Nelson Mandela neighborhood of the Cartagena 
district, constitutes an important guiding document. This generates essential and relevant actions that facilitate the training of parents in 
managing the issue. To this end, active teaching methods are implemented that encourage the practice of habits that guarantee food and 
nutritional security in boys and girls from zero to six years of age. The methodological stages developed in the implementation of this 
training project and educational plan are crucial to achieve the proposed objectives and improve the quality of life of early childhood in the 
target community. 
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Introducción  
 
El propósito del Plan Educativo sobre la influencia de la 

alimentación y nutrición en el desarrollo integral de niños y 
niñas en la primera infancia en Colombia, está enfocado en 
brindar elementos conceptuales, teóricos prácticos y meto-
dológicos para proporcionar una atención integral de cali-
dad durante esta etapa, y de este modo garantizar los dere-
chos fundamentales para su protección y bienestar; sin em-
bargo, circunstancias sociales y económicas existentes difi-
cultan el cumplimiento de tales políticas en las comunidades 
más pobres de las distintas ciudades del país (Durao et al., 
2020). En este sentido, se considera que aspectos como la 
alimentación y la nutrición son importantes en el desarrollo 
integral infantil, por lo tanto el objetivo de esta temática es 
determinar la influencia de la alimentación y nutrición en 
este primer momento de la vida de los niños y niñas, puesto 
que lo que se busca es mejorar y mantener un adecuado es-
tado nutricional (López et al.,2023), que asegure el desa-
rrollo normal de estos, además de crear acciones pedagógi-
cas y de acompañamiento dirigido a las familias que permita 

generar conciencia en cuanto a la importancia de crear há-
bitos alimenticios que aseguren su pleno crecimiento, de-
bido a que niños y niñas necesitan una alimentación equili-
brada que se construya desde la gestación para promover su 
desarrollo integral (FAO, 2019).  

Por otra parte, se tiene conocimiento que 1,9 millones 
de muertes en todo el mundo son atribuibles a la inactivi-
dad física y al menos 2,6 millones de muertes son el resul-
tado del sobrepeso o la obesidad, por afecciones como dia-
betes tipo 2 y afecciones cardiacas (OMS, 2016). Investi-
gaciones relacionadas indican que países como España ya 
tiene graves problemas con las anteriores patologías entre 
la comunidad infantil (Aranceta el al., 2005). Prácticas 
como el sedentarismo e inactividad física con bajo con-
sumo energético por ver la televisión, utilizar aparatos 
electrónicos o estar sentado por tiempos prolongados, son 
cada vez más frecuente a edades más tempranas, lo que 
aleja de las actividades deportivas de alto beneficio para su 
crecimiento y desarrollo (Salas et al., 2013). La situación 
actual de Colombia en cuanto a la alimentación y nutrición 
infantil es un tema que nos compete a todos, puesto que 
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atraviesa diversas problemáticas que afectan directamente a 
los niños y niñas en sus primeros años de vida, como lo son 
la desnutrición, la baja ingesta de micronutrientes, la obesi-
dad y el sobrepeso entre otros, los cuales son problemas que 
se generan desde el periodo de gestación (Parra et al., 
2018).  

Se resalta la importancia de la alimentación y la nutri-
ción como pilares fundamentales en el desarrollo integral 
de los niños y niñas. Así mismo brindar orientaciones a los 
cuidadores en cuanto a las correctas practicas alimentarias y 
nutricionales seguras; por otra parte, es fundamental sensi-
bilizar a los responsables del cuidado de los menores sobre 
la influencia de la alimentación y la nutrición en este pe-
riodo de la vida para el adecuado crecimiento, desarrollo de 
habilidades y potencialidades a lo largo de sus vidas (García, 
Sarmiento, Forde & Velasco, 2013). Por otro lado, se ha 
hallado evidencia científica que demuestra que la condición 
cardiorrespiratoria baja y la pobre función musculo esque-
lética durante la infancia y la adolescencia se han asociado 
independientemente con un mayor riesgo cardio metabó-
lico durante la edad adulta y con mayor mortalidad (Ruiz et 
al., 2009).  

En la actualidad Colombia, al igual que otros países de 
América Latina, vive una situación nutricional llamada de 
transición, se caracteriza por ingesta deficientes de nutrien-
tes causantes de desnutrición crónica en la infancia (retraso 
en el crecimiento) y la deficiencia de micronutrientes (vita-
minas y minerales), y de otra, a exceso de peso (sobrepeso 
y obesidad), más propio de desequilibrios en la dieta, todos 
ellos problemas que se inician desde el comienzo de la vida 
(Tharrey et al., 2017).  

Tradicionalmente se ha reconocido la importancia de la 
alimentación humana para la nutrición y la salud, sin em-
bargo, es reciente el conocimiento de su papel estratégico 
durante los primeros mil días de vida contados desde la ges-
tación y hasta los dos años, para el desarrollo del cerebro 
(Izquierdo, Armenteros, Lancés & González, 2004).  

Durante este periodo, ocurre la formación de miles de 
millones de células nerviosas y toda una red de comunica-
ción entre ellas, que permite la transmisión y recepción de 
información entre el cerebro, el cuerpo y el medio am-
biente, un proceso que se ve favorecido directamente por la 
lactancia materna y la alimentación complementaria ade-
cuada que, por el contrario, resulta impedido o limitado por 
efectos de una mala nutrición (Cuadros et al., 2017).  

En cualquier caso, los efectos se manifiestan en el desa-
rrollo de las capacidades motoras, cognitivas y socioemo-
cionales de los niños en el corto y el largo plazo, con un 
sello que dura toda la vida (Pranoto et al., 2024). 

El reconocimiento de este periodo crítico para el creci-
miento y el desarrollo es una razón poderosa para conside-
rar los primeros mil días de vida como la “ventana de opor-
tunidades” para actuar en el mejoramiento de la salud, la 
nutrición, el crecimiento y el desarrollo de las niñas y los 
niños, y asegurar el éxito en sus vidas (OPS/OMS, 2010). 

Existe abundante evidencia científica sobre la relación 
directa entre desnutrición y pobreza, la asociación entre 

desnutrición y pobre desarrollo infantil, y los efectos noci-
vos del cruce entre pobreza, desnutrición y retraso en el 
desarrollo infantil, que no dejan duda de los impactos nega-
tivos y duraderos de una alimentación inadecuada en la vida 
de las niñas y los niños, lo cual es una clara vulneración de 
sus derechos (Osorio, Romero, Bonilla & Aguado, 2018). 

La morbilidad asociada a la desnutrición infantil se ma-
nifiesta en diversas infecciones agudas y enfermedades cró-
nicas en etapas posteriores de la vida como obesidad, diabe-
tes, hipertensión arterial y colesterol elevado, que conlle-
van alto riesgo de muerte y secuelas (Cordero, 2014). La 
deficiencia de micronutrientes cuya ocurrencia es más fre-
cuente entre los seis meses y los dos años, en especial por 
carencias de hierro, yodo, vitamina A y zinc ocasiona pér-
dida de las capacidades cognitivas, aumenta el riesgo de en-
fermedades y muerte, y retrasa el crecimiento (Ciudad, 
2014).  

En resumen, la desnutrición temprana disminuye la ca-
pacidad de aprendizaje, el rendimiento escolar, la produc-
tividad económica en la vida adulta y las capacidades para 
cuidar de las nuevas generaciones, lo cual atrapa a las per-
sonas en un círculo que perpetúa la desnutrición, la pobreza 
y el atraso en el desarrollo (Sánchez & Izquierdo, 2021). 

Colombia cuenta con políticas dirigidas a mejorar la si-
tuación nutricional de la población, como la Política Nacio-
nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Política pú-
blica nacional de primera infancia “Colombia por la Primera 
Infancia”, al igual que con programas e intervenciones rele-
vantes como la Red Unidos y Familias en Acción. Si bien 
en el último decenio el país ha logrado disminuir las tasas 
de desnutrición a nivel nacional, la persistencia de enor-
mes desigualdades económicas, sociales y culturales, man-
tienen aún a muchas niñas y niños lejos del acceso a opor-
tunidades para su desarrollo integral. Las causas de la in-
seguridad alimentaria en el país están bien señaladas en las 
Encuestas Nacionales de la Situación Nutricional-ENSIN 
2005 y 2010, que ponen de presente las dificultades eco-
nómicas de las familias para acceder a los alimentos, lo cual 
se agrava con fallas en el consumo, especialmente en as-
pectos de calidad más que de cantidad de alimentos (Fall, 
Fisher, Osmond & Margetts, 2009). 

Así se tiene que las prácticas de lactancia materna, ali-
mentación complementaria, control del crecimiento y el 
desarrollo y atención a las enfermedades prevalentes de la 
infancia, dejan aún bastante que desear (Margetts, Fall, 
Ronsmans, Allen & Fisher, 2009).  

De acuerdo con un análisis hecho por el BID sobre la 
consistencia entre las políticas y programas de seguridad 
alimentaria y nutricional en el país y los resultados en ma-
teria de nutrición infantil, se requiere focalizar las acciones 
en el grupo poblacional de primera infancia priorizando la 
promoción, protección y apoyo de prácticas óptimas de 
alimentación para gestantes, madres en lactancia, niñas y 
niños menores de dos años, en todos los programas y es-
trategias contemplados en las políticas y planes de alimen-
tación y nutrición (Figueroa, 2003). A su vez, estas reco-
mendaciones refuerzan la propuesta de la 55 a Asamblea 
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Mundial de la Salud del 2002 contenida en la Estrategia de 
Alimentación del Lactante y el niño pequeño, que en su mo-
mento planteó con carácter de urgencia la necesidad de apli-
carla en las estructuras sanitarias e intersectoriales existen-
tes en los países y reforzarlas cuando fuere necesario (No-
guera, Márquez, Campos & Santiago, 2013).  

Pues bien, en el momento actual, la Estrategia Nacional 
de Cero a Siempre incluida en el Plan Nacional de Desarro-
llo 2010-2014, retoma estas recomendaciones y asume el 
compromiso de optimizar las prácticas alimentarias de las 
niñas y niños de cero a cinco años (con prioridad específica 
a los menores de dos años), a través de intervenciones que 
prioricen el mejoramiento del estado nutricional de las mu-
jeres en edad fértil, las mujeres gestantes y las madres en 
lactancia, fomenten la práctica de la lactancia materna como 
alimento insustituible para los recién nacidos y lactantes, la 
alimentación complementaria adecuada, la suplementación 
con micronutrientes, la fortificación de alimentos, la diver-
sificación de la dieta de los hogares y la equidad entre los 
géneros (Robledo, Amador & Ñáñez, 2019). 

El compromiso para el desarrollo de la estrategia es in-
tersectorial: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
tiene como función misional operarla mediante el centro de 
desarrollo infantil fortaleciendo los vínculos con la atención 
primaria en salud y en complementariedad con los ministe-
rios y entidades responsables de la Política Nacional de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional-SAN, la política pública 
Colombia por la Primera Infancia y la Red Unidos, con el 

fin de garantizar a las niñas y niños de primera infancia su 
derecho a la alimentación y al desarrollo integral (Pérez, 
Rizzoli, Alonso, Aránzazu & Morales, 2017). 

Los lineamientos parten del derecho a la alimentación 
como parte esencial del derecho al desarrollo integral de la 
primera infancia, aplican un enfoque diferencial visuali-
zando a los grupos en desventaja a fin de priorizar su aten-
ción, tienen en cuenta las particularidades de las distintas 
etapas del ciclo de primera infancia, sus contextos culturales 
y territoriales, y orientan la atención alimentaria y nutricio-
nal con criterios de calidad para que sean aplicados en los 
entornos donde se desarrolla la vida de la primera infancia 
(Jusidman-Rapoport, 2014). La atención alimentaria y nu-
tricional hace parte de la ruta de atención integral creada 
por la estrategia de cero a siempre, para lo cual aplica un 
esquema de gestión interinstitucional e intersectorial en lí-
nea con las políticas nacionales en favor de la nutrición, con 
lo cual se espera complementar el énfasis en la seguridad 
alimentaria con los aspectos para promover el adecuado cre-
cimiento y desarrollo de las niñas y los niños en su periodo 
más crítico, y garantizar su alimentación y nutrición desde 
los cero años y para siempre (Romero, 2018).  

La importancia de inculcar en ellos desde muy temprana 
edad el gusto y el respeto por las diferencias, haciéndoles 
ver que estas les aportan distintas formas de ver y entender 
la vida, para este particular versan distintos conceptos to-
mados en cuenta para la comprensión de la temática:  

 
Tabla 1.  

Conceptos relacionados con la alimentación y nutrición y desarrollo en niños  

TERMINO CONCEPTO FUENTE 

Acceso alimentario 

Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y sostenible, se re-
fiere a los alimentos que pueden obtener o comprar una familia, una comunidad o un país. “El 

acceso a la tierra y otros recursos productivos como la fauna, la pesca y el agua, son de vital im-
portancia para el derecho a la alimentación de los pueblos”. 

(FAO, 1996, pág 26,) 

Alimentación 
Proceso de digerir o consumir alimentos que proporcionan al organismo los nutrientes necesa-
rios, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, fibra y agua, para su crecimiento y desarrollo 

(Fierro & Rocuant, 2023) 

Aprovechamiento biológico 
Se refiere a cómo y cuánto aprovecha el cuerpo humano. Los alimentos que consumen y como 

los convierte en nutrientes para ser asimilados por el organismo 
(Sharma, 1992, pág 3) 

Calidad e inocuidad de los alimentos 

Conjunto de características de los alimentos que se garantizan que sean aptos para el consumo 
humano exige el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas durante la cadena agroali-
mentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los alimentos, asegurando una vez ingeridos 

no presten riesgos (biológicos, físico o químico) que menos cabe la salud. La inocuidad es un 
atributo de la calidad 

(Arispe & Tapia, 2007) 

Carbohidratos 
Sustancia orgánica sólida, blanca y soluble en agua, que constituye las reservas energéticas de las 
células de los seres vivos; está compuesta por un número determinado de átomos de carbono, 

un número determinado de átomos de oxígeno y el doble de átomos de hidrógeno 

(Diplock et al., 1999) 

Consumo 
Se refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado con la selección de los mis-

mos, las creencias, las actividades y las prácticas culturales 
(Tapia, Martínez, 2005) 

Crecimiento Aumento en el número en que un organismo lo que conlleva al aumento de tamaño. (Milner, 2000) 

Deficiencia Defecto o imperfección que presenta una materia, especialmente por la carencia de algo 
(Murakami, Koshimizu & Ohi-

gashi, 1998) 

Desarrollo 
Proceso de evaluación, cambio y crecimiento, relacionados con un objeto, una persona o una 

situación determinada 
(Goetzke, Nitzko & Spiller, 2014) 

Desnutrición Perdida de reserva o debilitación de un organismo por recibir poca o mala alimentación (Jiménez, 2005) 

Desnutrición crónica 
que se caracteriza por un crecimiento lineal reducido, la emaciación (incluida la emaciación mo-

derada y severa, también conocida como marasmo), que se caracteriza por una masa de tejido 
corporal baja y otras anomalías fisiológicas como el retraso en el crecimiento. 

(Bhutta et al., 2017) 

Disponibilidad alimentaria 
Cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional y local y está relacionado con 

el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la población 
(Tapia & Welti-Chanes, 2002) 

Estrategias Serie de acciones muy meditadas meditas asía un fin determinado (Vargas et al., 2016) 

Estructura Conjunto de relaciones que se mantienen entre si las partes de un todo (Isaza et al., 2024) 

Ingesta Acción de introducir un alimento o bebida u otra cosa para digerirlo (Bray, 2000) 

Insustituible : que es imposible o muy difícil de sustituir por ser muy bueno o necesario (San Mauro, et al., 2012) 

Intersectorialidad 
Intervención acordinada de instituciones representativas de más de un sector social en acciones 
destinadas total o parcialmente a tratarlos problemas vinculados con la salud, el bienestar y la 

(Scruzzi et al., 2014) 
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calidad de vida 

Lípidos 
Grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, general-

mente apolar (carbono, hidrógeno y oxígeno), que hace que sean poco solubles en agua. Están 
formados principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes 

(Lama & Morais, 2005) 

Macronutrientes Nutrientes que se necesitan en grandes cantidades, y que aportan calorías (energía) (Huffman, et al., 1999) 

Micronutrientes 
Sustancias que los organismos de los seres vivos necesitan en pequeñas cantidades. También son 
sustancias indispensables para los diferentes procesos metabólicos de los organismos vivos y sin 

ello no podrían morir 
(Huffman, et al., 1999) 

Minerales 

Componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, aquéllos que se encuentran en la natura-
leza sin formar parte de los seres vivos. Desempeñan un papel importantísimo en el organismo, 

ya que son necesarios para la elaboración de tejidos, para la síntesis de hormonas y en la mayor 
parte de las reacciones químicas en las que intervienen las enzimas 

 
 

 
(Ihsan et al., 2024) 

Minuta alimentaria 

Guía que se utiliza como menú para los niños, niñas y adolescentes donde señala la porción de 
alimentos más adecuada para su edad, determinando los grupos de alimentos que debe llevar el 

menú escolar, así como la cantidad exacta que se debe servir y la frecuencia con la que los ali-
mentos serán consumidos semanalmente 

(Franco & Arboleda, 2010) 

Morbilidad Proporción de seres vivos que enferman en un sitio y tiempo determinado (Domínguez et al., 2024) 

Nutrición 

Proceso involuntario por el cual el organismo humano, los alimentos, los nutrientes indispensa-

bles para el buen funcionamiento del organismo, promover el crecimiento y desarrollo, mante-
ner la salud y adquirir defensas contra las enfermedades 

 

(Ramos et al., 2022) 

Nutrientes Sustancia necesaria para el crecimiento el metabolismo y otras funciones (Hidayat et al., 2024) 

Obesidad infantil Afección de los niños caracterizada por un importante sobre peso para su edad y altura (Westphal et al., 2023) 

Obesidad 
Trastornos caracterizados por niveles obsesivos de grasa corporal y aumenta el riesgo de riesgo 

de tener problemas de salud 
 

(Hidayat et al., 2024) 

Optimizar Conseguir que algo llegue a la situación óptima o de los mejores resultados posibles (FAO, 1992) 

Prioridad Ventaja o preferencia que una persona o cosa tiene sobre otra (Pedraza, 2004) 

Protección Cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema (Das Virgens et al., 2024) 

Proteínas 
Sustancia química conformadas por aminoácidos que forma parte de la estructura de las mem-
branas celulares y es el constituyente esencial de las células vivas; sus funciones biológicas prin-

cipales son la de actuar como biocatalizador del metabolismo y la de actuar como anticuerpo 
(Gracia, 2009) 

Sobrepeso 
Peso por encima de lo que se considera la saludable a menudos se mide mediante el índice cor-

poral (IMC) 
(Duran, Soto, Labraña & Sáenz, 

2008) 

Vitaminas 
Sustancia orgánica que se encuentra en los alimentos y que, en cantidades pequeñas, es esencial 
para el desarrollo del metabolismo de los seres vivos; el organismo no puede fabricar esta sus-

tancia por sí mismo 
(Durán, Ulloa & Reyes, 2014) 

Fuente: Autores 

 
Aspectos legales relacionados  
Las bases legales que soportan el proyecto de Investiga-

ción han sido redactadas a manera de antecedentes precep-
tivos de la iniciativa, que se plasma a continuación: 

El derecho a la alimentación está consignado en los tra-
tados y pactos internacionales de derechos humanos y en las 
normas nacionales que los adoptan. En el plano internacio-
nal se destacan la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas (1948), El Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - PI-
DESC (1966), la Convención Internacional sobre los Dere-
chos de los niños - CDN (1989) y la Convención contra to-
das las formas de discriminación hacia la mujer -CEDAW 
(1979).  

En cuanto a los grupos étnicos, el derecho a la alimen-
tación está contenido en la declaración de las Naciones Uni-
das sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007) y el 
Convenio 169 de la OIT que reconoce a los grupos étnicos 
(pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas) el de-
recho de propiedad sobre el territorio. El Artículo 11 del 
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, reconoce el derecho de cada persona – inclu-
yendo los grupos étnicos, “A tener un nivel de vida ade-
cuado para sí y su familia, incluyendo una alimentación ade-
cuada…y a una mejora de las condiciones de existencia”. 
Especifica que los estados deben garantizar el derecho funda-
mental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 
solicitándoles que adopten “individualmente y mediante la 
cooperación internacional” las medidas, incluidos programas 

concretos que se necesitan para:  
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y 

distribución de alimentos mediante la plena utilización de los 
conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de prin-
cipios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de 
los regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación 
y la utilización más eficaces de las riquezas naturales. 

b) Asegurar la distribución equitativa de los alimentos 
mundiales en relación con las necesidades, teniendo en 
cuenta los problemas que se planten tanto a los países que 
importan productos alimenticios como a los que los expor-
tan.  

Las normas nacionales que incorporan los acuerdos y de-
claraciones internacionales relacionadas con el derecho a la 
alimentación en la primera infancia, están contenidas, de una 
parte, en la Constitución Política de Colombia (Artículo 44 
establece el derecho a la alimentación equilibrada como un 
derecho fundamental de la infancia, Art.43 sobre la mujer 
embarazada, Art. 64 sobre la propiedad de la tierra, Art. 65 
sobre la producción de alimentos y Art. 66 sobre el crédito 
agropecuario y los deberes del Estado en materia de oferta 
y producción agrícola). De otra parte, en la Ley 12 de 1991 
que adopta la CDN, la Ley 1098 de 2006 o Código de In-
fancia y Adolescencia, la Ley 1295 de 2009 que reglamenta 
la Atención Integral a la Primera Infancia y la Ley 1438 de 
2011, que reforma el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el marco de la Atención Primaria, las cuales, 
junto con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Au-
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tos y Sentencias) constituyen el bloque de constitucionali-
dad. 

Según lo anterior, la Constitución Política de Colombia, 
en su artículo 44, expresa que es derecho fundamental de 
los niños, entre otros, la alimentación nutritiva y equili-
brada como estrategia para garantizar su desarrollo armó-
nico e integral (Constitución Política de 1991). 

En cumplimiento de este artículo, le corresponde al Es-
tado colombiano la formulación de políticas públicas en sa-
lud y educación que orienten a niños y adolescentes a esta-
blecer hábitos saludables (Camargo & Castro, 2013). Por 
medio de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
el Estado colombiano busca incentivar la actividad física y el 
aumento del consumo de frutas y verduras, así como la re-
ducción en el consumo de productos con altos contenidos 
de azúcar, grasas y sodio (Congreso de Colombia, 2016).  

Paralelamente, el ICBF ha desarrollado una herramienta 
técnica mediante la cual busca promover patrones educati-
vos de alimentación saludable en las familias colombianas. 
Esta herramienta técnica lleva por nombre las “Guías Ali-
mentarias Basadas en Alimentos” -GABAS-, las cuales pue-
den ser utilizadas por profesionales de la salud y la educa-
ción para promover los buenos hábitos alimentarios en di-
ferentes escenarios. El hogar y la escuela como se explica 
anteriormente, son los escenarios más importantes para im-
pulsar estos hábitos de cuidado debido a que son los más 
importantes para el desarrollo de los menores de edad (Mo-
rón & Calderón 1998). 

Así mismo, la expedición de leyes como el Código de 
Infancia y Adolescencia reglamentado mediante la Ley 1098 
de 2010 establece los derechos que tienen los niños, niñas y 
adolescentes a los alimentos como medio para su desarrollo 
físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social. En 
cumplimiento de este derecho, se han expedido otras leyes 
como la 1355 de 2009 que establece reglamentaciones para 
los establecimientos educativos donde se ofrezcan alimen-
tos. De acuerdo a esta regulación, los colegios deben garan-
tizar en sus tiendas escolares, la disponibilidad de frutas, 
verduras y otros alimentos que cubran las necesidades nu-
tricionales de los menores en pro de la equidad y el desa-
rrollo de los mismos (Martínez, Ferrer & Piña, 2005). 

Por otro lado, el Plan Decenal de Salud Pública, en su 
dimensión alimentaria y nutricional establece acciones que 
buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con 
equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante 
la reducción y prevención de la malnutrición, el control de 
los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la 
gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricio-
nal con perspectiva territorial (López, Torres & Gómez, 
2017). 

Un propósito de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
SAN de la población colombiana a través de la implementa-
ción, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, 
con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho 
de los consumidores. Mediante documento CONPES Social 
113 de 2008, se formula la política de seguridad alimentaria 

y nutricional, que plantea objetivos y estrategias definiendo 
tres herramientas para su implementación. La primera he-
rramienta es diseñar una estructura institucional funcional 
con el fin de articular y coordinar las acciones de los dife-
rentes actores (Nacionales y Territoriales), la segunda, es la 
implementación de un Observatorio de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional - PLAN SAN, el cual debe tener en 
cuenta los lineamientos y las recomendaciones expuestas en 
el mencionado documento CONPES.  

En relación con el desempeño institucional, el Decreto 
2055 de 2009, crea la institucionalidad que permite abordar 
la problemática de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en forma integral y articulada, y crea la Comisión In-
tersectorial de SAN (CISAN). Adicionalmente, define para 
dicha comisión, las funciones de coordinar, articular, elabo-
rar e implementar el Plan Nacional de seguridad Alimentaria 
y Nutricional -PLAN SAN. El objetivo del presente estudio 
es determinar la condición alimenticia y nutricional de niños 
afrodescendientes practicantes de actividades recreativas y 
deportivas en un barrio de la periferia del distrito de Carta-
gena, Colombia. 

 
Metodología 
  
El presente estudio se desarrolló con un tipo descriptivo 

con enfoque cualitativo y transversal. Las etapas metodológi-
cas a desarrollar en la implementación del proyecto forma-
tivo sobre la influencia de la alimentación y la nutrición en el 
desarrollo integral de 78 niños y niñas afrodescendientes en 
primera infancia están plasmadas en forma sistemática para 
poder responder a cada uno de los objetivos planteados den-
tro del proyecto.  

Dentro de estas etapas es fundamental la participación po-
sitiva de los padres y cuidadores de niños y niñas ya que a 
partir de sus experiencias y vivencias también se construirá 
conocimiento en cuanto al papel que juega una alimentación 
y nutrición segura en el desarrollo de esta población.  

Se describieron las fases metodológicas que se desplega-
ron, las cuales explican los distintos momentos del proyecto 
y la forma en que este se implementó. Estas fases se socializa-
ron previamente con los padres y cuidadores para que estos 
se involucren, y conozcan las actividades a desarrollar. 

En la fase inicial del proyecto, se socializaron las activida-
des y procedimientos necesarios para la obtención de la in-
formación. Esta etapa comenzó con un acercamiento a los ni-
ños participantes y sus padres. 

En segunda fase, después de socializar el objetivo de la in-
vestigación y los procedimientos necesarios para su desarro-
llo, cada representante legal de los niños practicantes de al-
guna actividad recreativa firmó el consentimiento infor-
mado, el cual fue elaborado tomando como bases referentes 
teóricos para su construcción, aceptando de manera volun-
taria la participación de los niños. Se resalta que el proyecto 
está avalado por el comité de ética de la institución. 

 La investigación se enmarcó bajo los lineamientos de la 
resolución 008430 y la Declaración de Helsinki, catalogán-
dose como una investigación “Cuando el riesgo es mínimo”. 

https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Sociales/113.pdf
https://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Sociales/113.pdf
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/seguridad-alimentaria-y-nutricional.aspx
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-social/pol%C3%ADticas-sociales-transversales/Paginas/seguridad-alimentaria-y-nutricional.aspx


2024, Retos, 60, 643-652 
© Copyright: Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación Física (FEADEF) ISSN: Edición impresa: 1579-1726. Edición Web: 1988-2041 (https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index) 

-648-                                                                                                                                                                                                      Retos, número 60, 2024 (noviembre)     

En tercera fase, se recolectó la información necesaria 
para identificar condiciones de salud y nutrición en los niños 
y niñas. El diagnóstico nutricional antropométrico se hizo 
por combinación de indicadores, agrupándolo en sobre-
peso, normal, talla baja y desnutrición, la evaluación antro-
pométrica se realizó según la metodología sugerida por 
Henríquez (1999) utilizando como instrumentos la balanza 
portátil digital para el peso, un antropómetro GPM Sieber 
Hegner para la estatura, un calibrador de pliegues cutáneos 
marca Holtain y una cinta métrica flexible. Se contó para 
ello con la participación de personal médico y nutricionistas 
que realizaron actividad de anamnesis consistente en con-
sulta médica y evaluación nutricional, identificando varia-
bles como género, edad, actividad física y características de-
mográficas, basados en necesidades específicas de cada pa-
ciente, que sumado a recomendaciones nutricionales gene-
rales hacen parte del diagnóstico.  

Finalmente se trabajaron y analizaron datos morfológi-
cos, antropométricos y demográficos obtenidos en pro-
grama Excel y software statgraphics para el manejo de esta-
dísticas básicos y de corte inferencial.  

Se contó con una población de 78 niños de género fe-
menino y masculino, procedentes de estratos socioeconó-
micos 1 y 2, inscritos a las escuelas recreativas y deportivas 
(Futbol y béisbol) de un barrio insular en la periferia de Car-
tagena, Colombia. La muestra se logró con la totalidad de 
niños inscritos a la escuela de formación, Siendo por ende 
un muestreo por conveniencia, por la accesibilidad y por la 
disponibilidad de las personas de formar parte de la mues-
tra. 

 
Resultados  
 
Condición de salud 
Del total de los 78 sujetos afrodescendientes, solo 16 de 

estos se diagnosticaron como paciente sano, mientras que 
los 62 restantes presentaban algún problema de salud. To-
das las mediciones fueron aplicadas a cada uno de los suje-
tos, siguiendo el protocolo de valoración definido por pro-
tocolo antropométrico en niños.  

 
Género, condición nutricional y actividad deportiva  
45 de los evaluados correspondieron al género femenino 

(57.7%) y 33 (42,3%) al masculino. La influencia de la ali-
mentación y nutrición en el desarrollo integral de niños y 
niñas en primera infancia busca además de promover opti-
mizar condiciones de salud, formando hábitos y prácticas en 
los padres en cuanto a alimentación y nutrición segura, pro-
moviendo el desarrollo de estilos alimentarios saludables 
que influirán positivamente en el crecimiento, y en el au-
mento de habilidades y destrezas deportivas en esta pobla-
ción para hacerles aptos en el desarrollo de diferentes disci-
plinas deportivas, no fue determinada en este estudio, de-
bido a que las pruebas estadísticas no demostraron signifi-
cancias para relacionar entre las patologías existentes entre 
lo evaluados, condición de salud y practica de alguna disci-
plina deportiva. 

Condiciones relevantes  
De los sujetos evaluados el 26,9% presentan secreciones 

nasales; 24,4% conjuntivas pálidas; 20.5% presentan un es-
tado de salud adecuado a la edad, mientras que esta misma 
proporción hay niños con baja talla para su edad y por ende 
en riesgo sufrir desnutrición y parasitosis. Aparecen 10.3% 
de sujetos con riesgo de sobrepeso y talla estándar, como se 
podrá apreciar a continuación en la tabla 1:  
 
Tabla 2.  
Diagnósticos en niños afrodescendientes evaluados 

Dx Cantidad % 

Paciente sano 16 20,5 
Secreciones nasales 21 26,9 
Conjuntivas pálidas 19 24,4 

Talla/edad = baja para su edad 16 20,5 

Riesgo de sobre peso 8 10,3 
Cicatrices en miembros superiores e 

inferiores: 1 a 2 años 
10 12,8 

Riesgo a desnutrición: 16 20,5 
Talla/edad: estándar: 8 10,3 

Parasitosis 16 20,5 
Conducta motora deficiente 1 1,3 

Actividad deficiente 3 3,8 
Lenguaje deficiente 2 2,6 

Personal social con respuesta defi-

ciente para su edad. 
3 3,8 

Fuente: Elaboración propia  
 

De acuerdo a la tabla 3, se ha determinado que la razón-
F, que en este caso es igual a 0,0167192, es el cociente entre 
el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos. 
Puesto que el valor-P de la razón-F es mayor o igual que 
0,05, no indicando una diferencia estadísticamente signifi-
cativa entre las medias de las 2 variables con un nivel del 5% 
de significación. Por lo tanto, el género posee una significa-
ción a determinar con respecto a los diagnósticos de enfer-
medad entre los niños valorados.  
 
Tabla 3.  
ANOVA para genero por Dx clínico 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0,00418734 1 0,00418734 0,02 0,8975 
Intra grupos 19,0343 76 0,250451   

Total (Corr.) 19,0385 77    

 
Revisando los resultados de la tabla 4, cabe indicar que 

el valor-P es mayor o igual que 0,05, no existe una diferen-
cia estadísticamente significativa entre las medianas con un 
nivel del 95,0% de confianza entre niños sanos y enfermos 
por alguna patología en el estudio, con lo cual no se puede 
inferir alguna relación real entre estos. 

Particularmente, revisada la tabla 5, donde se aplicó la 
prueba Kruskal-Wallis en esta valoración, se logra indicar 
que no existen diferencias relevantes a nivel estadístico en-
tre el grupo de pacientes sanos y pacientes aquejados por 
alguna patología en este estudio. 
 
Tabla 4.  
Medias para Genero por Dx clínico con intervalos de confianza del 95,0% 

Dx clínico Casos Media 
Error Est.  

(s agrupada) 
Límite 

 Inferior 
Límite  

Superior 

Paciente sano 16 1,5625 0,125113 1,3863 1,7387 
Alguna patología 62 1,58065 0,0635573 1,49114 1,67015 

Total 78 1,57692    
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Tabla 5.  
Prueba de Kruskal-Wallis para paciente sano y pacientes con patologías determi-

nadas  

Dx clínico Tamaño Muestra Rango Promedio 

Paciente sano 16 38,9375 

Alguna patología 62 39,6452 

Estadístico = 0,0169355 Valor-P = 0,896459 
intervalos de confianza del 95,0% 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  -0,707661 12,4541 

      * indica una diferencia significativa. 
 

 

 
La segunda parte del desplegado de la tabla 4, muestra 

comparaciones por pares entre los rangos promedio de los 
2 grupos (paciente sano y alguna patología). Usando el pro-
cedimiento de Bonferroni, 0 de las comparaciones son esta-
dísticamente significantes al nivel de confianza 95,0%.  

 
Bajo peso 
El 20.5% de los sujetos evaluados demostraron bajo 

peso y malnutrición, este problema afecta la calidad de vida 
los niños valorados y puede generar muertes en casos cró-
nicos; mientras los sobrevivientes de esta condición, a largo 
plazo, sufren severas afectaciones físicas y cognitivas. Hace 
más de dos décadas la región enfrentaba el problema de la 
desnutrición con niños y niñas que sufrían de bajo peso y/o 
baja talla en sus primeros años de vida. Esta situación se ha 
complejizado dada la irrupción del sobrepeso y la obesidad 
en todas las edades, así como la evidencia de déficit de mi-
cronutrientes.  

Con relación a la malnutrición por deficiencia, los tres 
indicadores antropométricos más utilizados son el bajo peso 
para la edad o desnutrición global; la baja talla para la edad 
o la desnutrición crónica, y el bajo peso para la talla o des-
nutrición aguda. En la región existe una gran disparidad en 
la prevalencia de desnutrición. 

En la evaluación clínica se encontró que el 24,4% de los 
evaluados presentaron conjuntivas pálidas y disminución de 
la grasa subcutánea. Se hacen evidentes algunos padecimien-
tos dentales, los cuales no fueron diagnosticados entre los 
preescolares de la comunidad, coincidente con estudios 
como el de Rusino y otros en 2023; aunque se resalta que, 
en la presente evaluación, se hizo énfasis en la actividad re-
creativa y deportiva de los sujetos que participaron y que 
además apareció un 10.3% de sujetos con riesgo de sobre 
peso, lo cual indica malas prácticas alimenticias, que se de-
muestran con un 20.5% por riesgo de desnutrición.   

 
Secreción nasal  
26% de los evaluados presentaron secreción nasal, 

donde niños con sinusitis pueden consultar con síntomas 
inespecíficos como congestión nasal, rinorrea purulenta 
(unilateral o bilateral), fiebre y tos. Otros síntomas menos 
frecuentes son mal aliento (halitosis), disminución del sen-
tido del olfato (hiposmia) y edema periorbitario. Los niños 
pueden padecer cefaleas retroorbitarias o supraorbitarias y 
ocasionalmente edema periorbitario (Kliegman, 2015). 
Este signo puede ser una situación marcada para quienes se 

afectan sin cefalea ni dolor facial, siendo estos más frecuen-
tes en los adultos. 

 
Discusión  
 
Esta iniciativa como proyecto de impulso de formación 

deportiva servirá como un documento guía a partir de la 
cual se cree conciencia y se sensibilice a los responsables de 
los niños y niñas en cuanto a la importancia de la alimenta-
ción y nutrición en sus primeros años, como garantía para 
su pleno crecimiento y bienestar a lo largo de sus vidas 
(FAO, 2019); además, es fundamental rescatar que este pro-
yecto se implementara en los distintos espacios educativos, 
promoviendo prácticas alimentarias saludables (García, Sar-
miento, Forde & Velasco, 2013) en padres y cuidadores me-
diante canales formativos y de aprendizaje colectivo que brin-
den la posibilidad de incidir e impactar positivamente en el 
desarrollo integral infantil, donde la práctica deportiva apor-
tará un valioso apoyo entre instituciones, familias y entorno 
de población el rededor del deporte, tal como la inquietud 
formulada por Salas et al, (2013). 

Entre las principales limitaciones de este estudio, se indi-
can la no comparación entre condición de patologías y estado 
de salud de los niños, en virtud al reducido tamaño de la 
muestra; como el no comparar con otro grupo étnico pobla-
cional, requiriéndose tener a la mano más información del 
área de actividad física con preescolares colombianos, que 
además se contrasten con el estado nutricional de los mismos. 
Por lo tanto, es muy conveniente que se estimule a la gene-
ración de investigación con este enfoque para futuras convo-
catorias.  

Persiste la necesidad de fomentar la actividad física como 
derecho fundamental para la protección y bienestar de los 
menores, de modo similar como lo plantea al inicio de este 
artículo el autor Durao (2020). Para que dicha iniciativa sea 
materializada se deben considerar acciones de tipo social, 
económico y político para facilitar el cumplimiento de una 
verdadera cultura de práctica deportiva entre preescolares en 
todas las comunidades, indistintamente de cuan pobres sean; 
aunque existen normas ya planteadas por el gobierno colom-
biano para garantizar menús para la mejora de la condición 
nutricional como lo indica (Martínez, Ferrer & Piña, 2005), 
aun se debe hacer énfasis en su aplicación y el cumplimiento 
de la cultura deportiva desde la primera infancia. 

 
Conclusión  
 
No se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

entre las medias de las variables estudiadas (diagnóstico clí-
nico y condiciones evaluadas) con un nivel del 5% de signi-
ficación. 

No existen diferencia estadísticamente significativa en-
tre las medianas con un nivel del 95,0% de confianza entre 
niños afrodescendientes practicantes de actividad deportiva 
y recreativa diagnosticados como sanos y otros enfermos, 
por alguna patología en el estudio, con lo cual no se puede 
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inferir alguna relación real entre estos. Sin embargo, la con-
dición de salud y estado nutricional de los valorados debe 
ser objeto de seguimiento por equipo interdisciplinario que 
pueda colaborar con la mejora de su situación de salud.  
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