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Resumen
Antecedentes: considerando la importancia de la alimentación saludable para la salud y el de-
sarrollo en general, es crucial educar a niños y adolescentes en este aspecto; de allí surge la 
necesidad de acudir a estrategias de prevención que incidan tanto en los conocimientos como en 
las actitudes del alumnado. Objetivo: desarrollar y evaluar una propuesta de enseñanza sobre la 
nutrición humana desde una perspectiva multidisciplinar, siguiendo los fundamentos didácticos 
de la indagación y el trabajo colaborativo. Materiales y métodos: se incluyeron dos grupos del 
grado séptimo, uno control (n = 31) y otro experimental (n = 32). Se aplicó un test de asociación 
de conceptos analizado a partir de la técnica de asociaciones jerárquicas, así como un test de 
actitudes para detectar las razones de los estudiantes que influyen en la elección de los alimentos 
que consumen. Resultados: al realizar una trazabilidad entre la comprensión del alumnado sobre 
la nutrición (componente cognitivo) y la incidencia de la intervención en las ideas de los estudian-
tes hacia el consumo de alimentos (componente actitudinal), se encontró una relación favorable. 
Conclusiones: este tipo de abordajes puede contribuir a superar nociones confusas de los estu-
diantes hacia la alimentación, con potencial para impactar la toma de decisiones hacia estilos de 
vida saludables.

Palabras clave: educación en salud, nutrición, escuela, adolescentes, aprendizaje colaborativo.
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   Prevention Strategies from the School: Implementation of a 
Teaching Proposal on Human Nutrition Based on Active Learning Methodologies

Abstract
Background: Considering the importance of healthy eating for health and development, it is crucial to educate 
children and young people in this aspect; from there arises the need to turn to prevention strategies that have an 
impact on both the knowledge and attitudes of the students. Objective: To develop and evaluate a teaching proposal 
on human nutrition from a multidisciplinary perspective, following the didactic foundations of inquiry and collaborative 
work. Material and Methods: Two seventh-grade groups were included, a control group (n=31) and an experimental 
group (n=32). A concept association test analyzed using the hierarchical association technique was applied, as well 
as an attitude test to detect the reasons the students have for choosing the food they eat. Results: By tracing the 
understanding of the students of nutrition (the cognitive component) and the impact of the intervention on the ideas of 
the students about food consumption (attitudinal component), a favorable relationship was found. Conclusions: This 
type of approach can contribute to overcoming confusing notions that students have about food, with the potential to 
impact healthy lifestyle choices.

Keywords: Health education, nutrition, school, adolescents, collaborative learning.

INTRODUCCIÓN

Las consecuencias que derivan de hábitos ali-
menticios inadecuados constituyen un reto en 
materia de salud pública (1), ya que, a pesar de 
las iniciativas e insistencia de las políticas guber-
namentales, los porcentajes de condiciones de 
malnutrición y sus respectivas secuelas siguen 
mostrando cifras alarmantes en diferentes con-
textos. Es prioritario atender las necesidades 
nutricionales y los hábitos saludables a temprana 
edad, pues los niños y niñas que presentan 
condición de sobrepeso y obesidad suelen con-
tinuar padeciéndola en la adolescencia y en la 
adultez. Esto conlleva una mayor predisposición 
a enfermedades como diabetes, hipertensión, 
hiperlipidemia, afecciones cardiacas, apnea del 
sueño, riesgos sicosociales, entre otras (2). Tam-
bién es importante recordar la relación existente 
entre la desnutrición posiblemente debida a la 
inseguridad alimentaria y la mayor probabilidad 
de sufrir obesidad y enfermedades no transmisi-
bles en edades adultas (3).

La obesidad, en particular entre los niños y ado-
lescentes, va en aumento en todos los países, 
y se propaga con mayor rapidez en los países 
de ingresos bajos y medianos. Está asociada a 
la aparición prematura de enfermedades como 
las ya mencionadas y puede invalidar muchos 
de los beneficios sanitarios que han contribuido 
a aumentar la esperanza de vida (4). De forma 
similar a la tendencia mundial, la prevalencia de 
sobrepeso está aumentando en todos los grupos 
de edad en América Latina y el Caribe. Este creci-
miento es especialmente acusado entre adultos, 
niños en edad escolar y adolescentes (de 5 a 19 
años) que registran aumentos de 10 y 9 puntos 
porcentuales en sus respectivas prevalencias de 
sobrepeso desde el año 2000.

Por cada persona que sufre hambre en América 
Latina y el Caribe, más de seis sufren sobrepeso 
u obesidad. La prevalencia del sobrepeso está 
aumentando en todos los grupos etarios, sobre 
todo en adultos y en niños en edad escolar. En la 
actualidad, casi un cuarto de la población adulta 
en la región sufre de obesidad, con prevalencias 
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más altas entre mujeres (28 %) que en hombres 
(20 %). En tanto la prevalencia del sobrepeso en 
niños y niñas menores de 5 años ya alcanza un 
7,5 %, por encima del 5,9 % mundial (3). En el 
contexto colombiano, el 56,4 % de la población 
de jóvenes y adultos presenta exceso de peso, 
lo que representa un incremento significativo 
respecto al 2010. Para el mismo grupo de edad, 
en el departamento de Antioquia se reporta un 
índice de sobrepeso del 36,6 % y de obesidad 
del 22,1 % (5).

Considerando la importancia de la alimentación 
saludable para la salud y el desarrollo en gene-
ral, es crucial educar a niños y adolescentes en 
este aspecto, en sintonía con las iniciativas de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
promover los programas de educación nutricio-
nal en las escuelas (6). Si bien es cierto que los 
determinantes sociales y económicos juegan un 
papel decisivo en la calidad de vida y estado de 
salud de las comunidades, también lo es que el 
acceso a la información y la educación pueden 
modificar conductas. Los procesos de ense-
ñanza de las ciencias deben ir encaminados a 
dotar a los estudiantes de herramientas que les 
permitan tomar postura y optar por decisiones 
que propendan hacia su bienestar. Inscrita en 
dicha premisa, surge la necesidad de acudir a 
estrategias de prevención que partan desde la 
educación y que incidan tanto en los conocimien-
tos como en las actitudes del alumnado. De allí 
que sea de suma importancia contribuir a que los 
estudiantes se apropien de manera significativa 
del conocimiento, en este caso de la nutrición 
humana, y puedan aplicarlo de manera que se 
traduzca en decisiones certeras para sus vidas.

Se requiere una educación nutricional que 
refuerce los conocimientos de los estudiantes 
sobre la nutrición como uno de los elementos 
centrales para el cambio de actitudes, y los 

oriente hacia hábitos dietarios apropiados 
(7). Sin embargo, teniendo en cuenta que 
las metodologías tradicionales no han sido 
eficientes al respecto (8), surge la necesidad de 
implementar propuestas que incidan de manera 
significativa tanto en el componente cognitivo 
como en las habilidades de los estudiantes 
acerca de los alimentos y la salud. La escuela 
es reconocida por su autoridad moral y, por 
consiguiente, la educación en salud impartida en 
el sistema formal genera un gran impacto (9). Así, 
la presente investigación apoya la necesidad de 
desarrollar modelos innovadores de educación 
alimentaria y nutricional en las escuelas, que 
tengan en cuenta los conocimientos existentes y 
los hábitos de consumo (8). Para ello, se propuso 
como objetivo general desarrollar y evaluar una 
propuesta de enseñanza sobre la nutrición 
humana desde una perspectiva multidisciplinar, 
con base en los fundamentos didácticos de la 
indagación y el trabajo colaborativo.

Antecedentes y estructuración de la propuesta 
de enseñanza

La fundamentación teórica que orientó la interven-
ción y el desarrollo de los objetivos perseguidos 
por esta investigación se consolidó sobre todo a 
partir del análisis de las problemáticas y requeri-
mientos actuales relacionados con la necesidad 
de llevar a cabo estrategias de educación nutri-
cional que se impartan desde el ámbito escolar, 
así como del contexto en torno al cual se ins-
cribe el diseño curricular para la enseñanza de 
las ciencias según los estándares y lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional de Colom-
bia (10).

En concordancia con los hallazgos de la revisión 
de la literatura (11,12), se reconocen las bonda-
des de metodologías activas de aprendizaje que 
se ofrecen a los estudiantes, las cuales deberían 
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motivarlos a partir de interrogantes fundamenta-
les acerca del entorno y la manera en la cual los 
científicos han investigado para obtener respues-
tas a dichas cuestiones. Por tanto, un trabajo 
experimental de tipo indagativo válido requiere 
dar respuesta a preguntas de forma que se pro-
mueva la construcción de modelos teóricos, todo 
ello a partir de aprender cómo formular hipótesis 
fundamentadas en la teoría, identificar pruebas 
y generar argumentos que validen las posibles 
explicaciones e interpretaciones (13).

Tras el rastreo de antecedentes, se valida la 
necesidad de una visión holística de la nutrición 
humana, la cual se obtiene al establecer una 
relación adecuada entre los componentes de 
todas las dimensiones de la función de nutrición. 
Es importante presentar los contenidos desde una 
perspectiva integrada, pues el uso de estrategias 
que impliquen interdisciplinariedad proporciona 
a los alumnos oportunidades de análisis y 
vinculación de aportes de distintas áreas del 
conocimiento (14). En especial en cuanto al objeto 
de estudio, un enfoque integral puede brindar 
un apoyo holístico para introducir elementos 
innovadores en el tratamiento de la alimentación 
en el currículo de la educación obligatoria (15). 
Además, los materiales que se diseñen para 
los alumnos deben estimularlos a aventurarse 
más allá de los límites de cada disciplina hacia 
consideraciones más amplias acerca de la 
ciencia, la tecnología y la sociedad, que incluyan 
el tratamiento de cuestiones éticas (16).

A partir de lo anterior y en el contexto del tema del 
presente trabajo, se considera que para promover 
actitudes y hábitos que conlleven el desarrollo de 
una cultura para la salud es necesario comprender 
a los seres vivos como sistemas complejos en 
constante interacción con su medio y, por ende, 
a los procesos del cuerpo humano como una 
totalidad integrada (17). La multidisciplinariedad 

busca que los sujetos sean capaces de establecer 
relaciones entre las diversas teorías generales 
disciplinares y que así se conforme una gran 
teoría holística sobre el mundo de lo natural que 
se puede integrar con una teoría holística sobre lo 
social; esto le permite tener una cosmovisión y un 
proyecto personal de vida (16).

En síntesis, el diseño de la intervención (18) 
apunta a las siguientes consideraciones:

• La viabilidad de la integración de varias 
disciplinas.

• La flexibilidad curricular dada por la 
posibilidad que tiene el maestro para 
movilizar el conjunto de conocimientos y 
habilidades de un grado a otro en función 
de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.

• El reconocimiento del carácter holístico del 
conocimiento científico.

• La necesidad del desarrollo de la capacidad 
investigativa.

• La elaboración cognitiva grupal.

De allí surge una propuesta didáctica que inte-
gra las asignaturas de Biología, Física, Química, 
Matemáticas, Ética y Emprendimiento. Esta 
propuesta consiste en una secuencia de cuatro 
módulos en los cuales se articularon las habili-
dades y etapas fundamentales de la metodología 
por indagación (19,20), con los procesos de 
aprendizaje colaborativo (7,21). Una visión gene-
ral de estos se presenta a continuación.

Etapa de focalización. Presentación de una 
situación que capte la atención de los estudiantes 
y permita crear un contexto para la formulación 
de hipótesis. Las siguientes son las preguntas 
que orientaron la construcción de alternativas de 
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explicación por parte del alumnado en cada uno 
de los ejes temáticos abordados:

• Módulo 1

¿Cuáles pueden ser algunas de las causas 
que contribuyen a que se presenten casos de 
malnutrición en tu comunidad educativa? 

¿Qué tan nutritivas y balanceadas son las 
opciones de alimentos disponibles en la institución 
educativa y por qué? 

• Módulo 2

¿De dónde proviene la energía contenida en los 
alimentos y de qué manera podemos evidenciar 
sus efectos?

¿Por qué es importante tener en cuenta las 
calorías que nos aportan los alimentos?

• Módulo 3

¿De qué manera contribuye el sistema digestivo 
a la obtención de los nutrientes que requiere el 
cuerpo para su funcionamiento? 

¿Hacia dónde se dirige y qué función desempeña 
el oxígeno que entra a nuestros pulmones? 

¿Qué factores pueden interferir con el 
funcionamiento adecuado de los órganos 
que conforman nuestro sistema digestivo y 
respiratorio?

• Módulo 4 

¿Qué sucede con los nutrientes una vez han sido 
absorbidos por los órganos correspondientes?

¿Hacia dónde se dirigen los desechos que resultan 
del metabolismo celular?

¿De qué manera se puede evitar la aparición de 
enfermedades que puedan afectar el funciona-
miento adecuado de nuestro organismo?

Etapa de exploración. Una vez que los estudian-

tes han formulado sus hipótesis, deben proceder 

a indagar qué tan completas y explicativas son, a 

partir estrategias que incluyen: 

• Investigación en diversas fuentes de infor-

mación que les permitan ampliar sus 

conocimientos sobre cada uno de los temas. 

• Prácticas de laboratorio a partir de la propo-

sición de diseños experimentales definidos 

en los equipos de trabajo de acuerdo con los 

materiales disponibles y los objetivos plan-

teados. 

• Aplicación de encuestas, recolección de 

datos, tabulación, redacción de conclusio-

nes y socialización de hallazgos. 

• Trabajos de campo que incluyen observa-

ciones y recolección de evidencias en el 

entorno.

Etapa de reflexión y comparación. La docente 

orienta la reflexión y consolidación de los con-

ceptos a partir de la experiencia en las etapas 

anteriores. Para ello se acude a recursos como:

• “Lluvia de ideas” con lo que los estudiantes 

investigaron previamente. 

• Construcción de un marco teórico con los 

aportes, experiencias y conclusiones de los 

participantes. 

• Observación de videos y otro tipo de mate-

riales complementarios. 

• Preparación y presentación de temáticas en 

exposiciones de los equipos de trabajo.
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Etapa de aplicación. Encaminada a poner en 
práctica los aprendizajes a través de:

• Actividades de clasificación y categorización.

• Seguimiento y descripción de hábitos de 
consumo y rutinas de los estudiantes. 

• Debates y socializaciones. 

• Lectura y análisis de estudios de caso o 
situaciones problema. 

• Observación de videos y otro tipo de mate-
riales complementarios, con el fin de asumir 
una postura frente a su contenido. 

• Diseño de productos encaminados a 
satisfacer una necesidad o a contribuir a 
la solución de una problemática inscrita en 
el ámbito de los procesos implicados en la 
función de nutrición en el ser humano.

Según estas etapas, las características de la 
intervención se equiparan con la metodología de 
taller en la educación popular (22) en los siguien-
tes aspectos: se parte de los saberes e ideas 
de los participantes; se considera un dispositivo 
de trabajo con grupos; es limitado en el tiempo; 
tiene objetivos específicos; es un proceso en sí 
mismo; se caracteriza por la producción colec-
tiva; busca la generación de aprendizajes y la 
transformación de una situación, así como de 
los propios participantes; integra la teoría y la 
práctica; es el soporte para el desarrollo de un 
proceso educativo, y concibe las contradicciones 
como oportunidades pedagógicas. Desde esta 
propuesta, la práctica es la fuente de la reflexión 
teórica, la cual implica un proceso dinámico a 
través del cual se pasa de una visión ingenua 
de la realidad a una visión crítica de ella. En 
su implementación destacan aspectos como la 
importancia de la motivación, la promoción de la 
retroalimentación, los beneficios de la cohesión 
e interacción social y el propósito de alcanzar 

objetivos comunes, los cuales están siendo 
monitoreados constantemente. La elaboración 
cognitiva grupal conlleva un conflicto sociocogni-
tivo y, por ende, la estructuración de un esquema 
cognitivo propio, en la adquisición o construcción 
del conocimiento (7).

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio se enmarcó en un proyecto 
mayor en el cual se llevó a cabo una investigación 
con enfoque mixto, cuyo diseño estuvo orientado 
por los siguientes interrogantes: ¿existe impacto 
de un abordaje multidisciplinar basado en 
la indagación y el trabajo colaborativo en el 
aprendizaje de los estudiantes sobre la función de 
nutrición?, ¿cuál es el alcance de la propuesta para 
incidir en las ideas y actitudes de los adolescentes 
hacia la alimentación? Para ello se partió de una 
revisión sistemática de la literatura relacionada 
con la enseñanza de la nutrición humana y la 
educación para la formación de buenos hábitos 
alimenticios y la salud, dirigida a estudiantes de 
básica secundaria (12).

Como punto de partida para la revisión iniciada en 
el segundo semestre del 2018, se utilizó la bús-
queda básica de la colección principal de la Web 
of Science, luego se realizó una búsqueda en 
Scopus y se completó con registros en español de 
la base de datos SciELO a partir de las palabras 
clave nutrición y educación. La selección de las 
bases de datos se apoyó en su calidad, reconoci-
miento entre la comunidad científica y cobertura. 
Tras la omisión de 586 registros, se contó con 40 
artículos seleccionados como potenciales para la 
revisión, los cuales fueron leídos en su totalidad. 
Como criterio de inclusión final, se tuvieron en 
cuenta aquellos estudios en los cuales se detec-
taran de manera clara y coherente los siguientes 
apartados: justificación, referentes teóricos, objeti-
vos, caracterización de la muestra, descripción de 
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la intervención, ejes temáticos, metodología de la 
investigación y resultados/conclusiones (la mues-
tra final fue de 24 artículos).

El objetivo principal de la revisión fue determinar 
qué tipo de tratamiento se le da a la noción de 
nutrición y qué tan holístico es el abordaje del 
tema, además de verificar la existencia de pro-
puestas de carácter multidisciplinar que puedan 
derivar en aprendizajes significativos, así como la 
inclusión de la dimensión de las actitudes como 
prerrequisito para la adopción de conductas en 
pro de la salud y el bienestar. Se trazó como meta 
actualizar la evidencia sobre las estrategias pre-
ponderantes empleadas desde el ámbito escolar 
en programas de educación nutricional, con miras 
a diseñar, en un siguiente paso, una propuesta 
novedosa de enseñanza que estimule la forma-
ción de buenos hábitos en estudiantes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 14 años.

A modo de conclusión de dicha revisión, se 
destacan como estrategias potencialmente 
significativas aquellas en las cuales se consideren 
aspectos como la pertinencia de la integración 
curricular, la implementación de propuestas 
multicomponentes, la asignación de una intensidad 
adecuada que permita la inversión del tiempo 
suficiente para la ejecución de las propuestas, 
la viabilidad del uso de metodologías activas de 
aprendizaje, la importancia de impactar tanto el 
conocimiento en nutrición como las actitudes, 
hábitos y toma de decisiones frente a estilos de 
vida saludables.

En un segundo momento, se diseñó una propuesta 
de enseñanza sobre la nutrición humana desde 
una perspectiva multidisciplinar, siguiendo los fun-
damentos didácticos del enfoque por indagación 
y el trabajo colaborativo,1 la cual fue ejecutada y 

1 Disponible en: https://acortar.link/lZ4Ar9

evaluada a partir de los instrumentos y técnicas de 
análisis que se describen a continuación:

Contexto y población 

La intervención se llevó a cabo con cuatro grupos 
del grado séptimo (edades comprendidas entre 
los 12 y 14 años) de una institución educativa de 
carácter oficial de la ciudad de Medellín, Colombia. 
Estos grupos se dividieron en un grupo control, otro 
piloto y dos experimentales. La aplicación de la 
prueba piloto de la secuencia titulada “Nutrición en 
el Ser Humano, conozcamos y cuidemos nuestro 
cuerpo” se desarrolló durante el primer semestre 
del 2019. Con los grupos experimentales se inició 
el proceso en el segundo semestre del mismo año 
y se culminó con las actividades y pruebas finales 
en el mes de octubre. En el presente artículo, se 
hace alusión a los hallazgos y contrastación de 
resultados para uno de los grupos experimentales 
(n = 32) en relación con el control (n = 31).

Con el grupo control se desarrollaron las temáticas 
propias del grado en la secuencia de contenidos 
estipulada por la propuesta curricular del plan de 
área, en la cual hay una alternancia de contenidos 
de física, química y biología, así como un abordaje 
de los sistemas que intervienen en la función de 
nutrición de una manera poco integradora. Además, 
la metodología no enfatizaba en las experiencias de 
indagación científica ni favorecía el trabajo colabo-
rativo entre el alumnado. Si bien se procuró incidir 
de la mejor manera en el aprendizaje de los estu-
diantes, el predominio de las estrategias empleadas 
era más orientado a las explicaciones por parte del 
docente, la consulta en libros de texto, el desarrollo 
de actividades de aplicación y algunas experiencias 
prácticas a modo de “receta”, en las que se siguen 
unas pautas previamente consolidadas.

Con el grupo experimental se trabajaron los cua-
tro módulos de la propuesta didáctica basada en 
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Instrumentos de análisis de la información

Análisis de agrupaciones jerárquicas. Usado 
para visualizar las asociaciones que los estudian-
tes establecieron entre los conceptos incluidos en 
el TAC y que dan cuenta de diferentes dimensio-
nes que subyacen a la función de nutrición en el 
ser humano. Esto se logra gracias a la formación 
de grupos (clústeres) en diferentes niveles acor-
des a las relaciones construidas por el alumnado; 
las distancias resultantes se interpretan como 
el grado de asociación entre los conceptos. Los 
datos proporcionados por el TAC se transforma-
ron en un coeficiente de relación entre pares de 
conceptos clave, con cuyos valores promedio se 
construyó una matriz de similitud, importada al 
software Past (V3) para obtener los respectivos 
diagramas de agrupaciones jerárquicas.

Categorización de la pregunta abierta del test 
de actitudes. En el caso de la pregunta abierta 
para indagar por las razones para elegir los ali-
mentos que se consumen, se establecieron 
categorías de análisis según las opciones de res-
puesta dadas por los estudiantes con el objetivo 
de revelar aspectos en común, detectar cuáles 
son los motivos que tienen más peso para la 
elección de productos alimenticios y establecer 
una comparación entre los criterios que se men-
cionan como prioritarios, antes y después de la 
intervención. Finalmente, con miras a favorecer 
la visualización e interpretación del conjunto de 
respuestas, se utilizó el diagrama de araña, cuyos 
ejes corresponden a las categorías encontradas 
y su respectiva comparación del número de estu-
diantes incluidos en ellas antes y después de la 
intervención.

Consideraciones éticas

Previo al inicio del proceso, se contó con el con-
sentimiento informado de las directivas de la 

la integración curricular y las metodologías acti-
vas de aprendizaje. Para ello se invirtieron nueve 
semanas con una intensidad aproximada de cua-
tro horas semanales, tiempo correspondiente a un 
período académico escolar.

Instrumentos de recolección de la información

Test de asociación de conceptos (TAC). Fue 
diseñado por los investigadores de este estudio 
y validado por otros profesionales del área de la 
salud y la educación. El test se componía por los 
siguientes 14 términos: nutrientes – alimentos – 
materia – digestión – respiración – circulación 
– excreción – grasas – carbohidratos – proteínas 
– vitaminas – calorías – energía – gases res-
piratorios; para cada uno de ellos, los alumnos 
debían escribir otras cuatro palabras que conside-
raran afines. Se aplicó con la intención de medir 
la cantidad e intensidad de conexiones (23) que 
los estudiantes están en capacidad de establecer 
entre los sistemas biológicos que intervienen en 
el proceso de nutrición, la función de los tipos de 
nutrientes contenidos en los alimentos y el inter-
cambio y transformación de materia y energía.

Test de actitudes. Compuesto por cuatro ítems 
adaptados de un test tipo Likert para indagar 
por las ideas del alumnado sobre la nutrición 
que aluden al componente de las actitudes (1), 
así como por una pregunta abierta en la cual 
se pidió a los estudiantes escribir brevemente 
cuáles son las razones por las cuales eligen los 
alimentos que consumen. Cada uno debía men-
cionar tres de ellas, tanto en el pre como en el 
postest. De acuerdo con el diseño metodológico y 
los objetivos del presente trabajo, se incluyen los 
resultados y análisis de la segunda parte del test, 
correspondiente a los motivos expresados por los 
estudiantes para seleccionar los alimentos que 
hacen parte de sus hábitos dietarios.
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institución, así como de los acudientes de los estu-
diantes que participaron.

RESULTADOS 

Test de asociación de conceptos 

En relación con los hallazgos obtenidos para 
evaluar el componente cognitivo asociado a los 
conocimientos de los estudiantes sobre nutrición, 
se destaca cómo en el pretest del TAC de ambos 
grupos (Figura 1) hay una coincidencia en la for-
mación de tres clústeres de conceptos, tal como 
se especifica a continuación:

1. Grasas, calorías, carbohidratos, proteínas, 
vitaminas, alimentos, nutrientes, energía.

2. Materia, digestión, excreción, circulación. 

3. Respiración y gases respiratorios.

Si bien hay un reconocimiento de los tipos de 
nutrientes presentes en los alimentos, hay una 
disociación con los procesos fisiológicos que 
intervienen en su procesamiento y distribución, 
lo cual es consistente con estudios previos que 

reportan la centralización en las propiedades de 
los alimentos y su falta de relación con los siste-
mas biológicos que contribuyen con la función de 
la nutrición (24).

Es notorio cómo en el postest del grupo control 
(Figura 2), los tres grupos de conceptos detecta-
dos inicialmente se mantuvieron después de la 
intervención; la diferencia entre ambos momentos 
fue la mayor proximidad en el agrupamiento para 
el caso del postest. Lo anterior da cuenta de una 
leve mejoría en el nivel de asociación de los estu-
diantes.

En el diagrama de asociaciones jerárquicas del 
postest del grupo experimental (Figura 3), des-
taca cómo los conceptos comienzan a agruparse 
antes, además de pasar a formar dos conjuntos 
entre ellos:

1. Respiración, gases respiratorios, circulación, 
materia y excreción.

2. Grasas, calorías, energía, carbohidratos, pro-
teínas, alimentos, nutrientes, vitaminas.

Figura 1. Diagramas de asociaciones jerárquicas para los resultados del pretest de los grupos control (A) y 
experimental (E). Los números corresponden a los siguientes conceptos: 1. Nutrientes 2. Alimentos 3. Materia 4. 
Digestión 5. Respiración 6. Circulación 7. Excreción 8. Grasas 9. Carbohidratos 10. Proteínas 11. Vitaminas 12. 
Calorías 13. Energía 14. Gases respiratorios.
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Figura 2. Diagramas de asociaciones jerárquicas 
para los resultados del postest del grupo control.

Figura 3. Diagramas de asociaciones jerárquicas para 
los resultados del postest del grupo experimental.

Las variaciones en las conexiones establecidas 
por el alumnado aluden a su capacidad para 
comprender de una manera más significativa 
el papel de la digestión en la obtención de los 
nutrientes presentes en los alimentos; el proceso 
de intercambio/transformación/liberación de 
materia durante el metabolismo; el reconocimiento 
de la función de circulación como mecanismo de 
transporte de nutrientes, gases respiratorios y 
sustancias de eliminación; así como el aporte 
energético/calórico de los diferentes tipos de 
alimentos. 

Razones para elegir los alimentos. Una vez 
obtenidas las respuestas a “escribe tres razones 
por las cuales eliges los alimentos que consumes”, 
estas se organizaron en subgrupos según el 
grado de afinidad entre ellas. Luego se pasó a 
establecer categorías más precisas que abarcaran 
respuestas estrechamente relacionadas de 
acuerdo con la intención del estudiante y la 
prevalencia de palabras clave. Tras este método 
quedaron definidas cinco unidades de análisis, 
identificadas como: 

• Placer (gusto/sabor) 

• Disponibilidad (Acceso y preparación) 

• Salud (Buen desarrollo/protección 
enfermedades) 

• Aporte energético (Calorías/fuerza)

• Contenido nutricional

Es importante mencionar que estas dimensiones 
detectadas como influyentes en la selección de 
alimentos por parte de los estudiantes fueron 
comunes a todos los grupos y además se 
mantuvieron presentes tanto en el pre como en el 
postest; la diferencia entre ambos momentos fue 
el porcentaje de alumnos que indicó cada una de 
las opciones.

Al indagar sobre la elección de los alimentos, se 
encontró que en el pretest de todos los grupos 
(Figura 4) hay un predominio de la categoría iden-
tificada como placer, en la cual los estudiantes 
utilizan expresiones como “porque me gustan”, 
“tienen buen sabor”, “son deliciosos”, “me ape-
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Figura 4. Predominio del tipo de respuestas de los estudiantes en el pretest alusivas a las razones para elegir los 
alimentos.

tecen”. También hay un buen reconocimiento 
de las implicaciones para la salud derivadas del 
consumo de ciertos alimentos, lo cual está eviden-
ciado por razones como “porque son saludables”, 
“me hacen bien”, “me protegen de enfermedades”, 
“no son dañinos”.

Así mismo, como se aprecia en las figuras 5 y 6, 
las dimensiones de placer y salud vienen siendo 
las predominantes en las respuestas antes de la 
intervención, con un porcentaje similar en ambos 
grupos del 45 y el 27 % respectivamente. Pero 
también llama la atención el porcentaje de estu-
diantes que hacen alusión a motivos asociados 
con la disponibilidad de los alimentos debido a su 
acceso, facilidad de preparación, suministro en 
el hogar o bajo costo (12 % en el grupo control 
y 17 % en el experimental). Finalmente, las cate-
gorías de menor representatividad fueron aquellas 
relacionadas con el aporte energético y el con-
tenido nutricional de los alimentos. En contraste, 

en el postest se aprecia un incremento en los 
ejes que están asociados con estas mismas dos 
dimensiones; es más notorio para el grupo experi-
mental, en el cual se pasa de un 8 a un 23 % para 
la composición nutricional, y de un 3 a un 16 % 
para el aporte energético (Figura 6).

A su vez, las categorías que tienen relación con 
el placer/gusto y la disponibilidad, aunque siguen 
presentes, disminuyeron en porcentaje en relación 
con el pretest. Estas arrojaron tras la intervención 
un valor del 22 % en la dimensión de placer y del 
5 % en la disponibilidad, para el grupo experimen-
tal. Si bien en el grupo control hubo una variación 
al respecto, es más notorio cómo, en el experi-
mental en un segundo momento, los estudiantes 
emplean argumentos que están más relacionados 
con las bases conceptuales (Figura 7). En espe-
cial, se presenta un aumento en las dimensiones 
de contenido nutricional y aporte energético, y en 
el pretest predominó el placer y la disponibilidad.
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Figura 5. Elección de alimentos grupo control.

Figura 6. Elección de alimentos grupo experimental.
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DISCUSIÓN

En los hábitos dietarios de los adolescentes influ-
yen factores de diversa índole relacionados con 
sus condiciones individuales (su conocimiento 
sobre nutrición), el contexto sociocultural (como 
la familia y la escuela), el ambiente físico (la 
disponibilidad de alimentos) y los medios de comu-
nicación (por ejemplo, la publicidad) (25). Sin 
desconocer el efecto de la interrelación entre los 
aspectos anteriores, hoy en día se hace necesario 
profundizar en el papel de la dimensión cognitiva 
en las conductas alimentarias de las personas 
(26) y mejorar la comprensión de los adoles-
centes sobre los conceptos relacionados con la 
salud y la nutrición. Lo anterior puede conducir 
a la adopción de estilos de vida más saludables 
en esta población (27). Por esto, se debe contri-
buir a que los estudiantes se apropien de manera 
significativa del conocimiento, en este caso de la 

nutrición humana, y puedan aplicarlo de manera 
que se traduzca en decisiones certeras para sus 
vidas. De la mejor alimentación de niños y ado-
lescentes dependerá su crecimiento cognitivo y su 
aprendizaje, y por ende sus opciones para contri-
buir al desarrollo de sus familias y sociedades (3). 

Los avances de la ciencia han llevado a un nuevo 
enfoque en la salud basado en la prevención, el 
cual incorpora elementos de distintas discipli-
nas. El sistema educativo debe cumplir un papel 
fundamental en la comprensión científica de 
los diferentes aspectos que subyacen a esta y 
ser capaz de incidir en la promoción de hábitos 
de vida saludable (28). Se requiere por lo tanto 
establecer una adecuada conexión entre la edu-
cación en salud y las estrategias de enseñanza. 
Así mismo, la educación nutricional debe incor-
porarse al currículo escolar desde los primeros 

Figura 7. Predominio del tipo de respuestas de los estudiantes del grupo experimental en el pro-test alusivas a las 
razones para elegir los alimentos.
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años con la participación activa de maestros, 
familiares y otros profesionales de la comunidad.

Atendiendo a la viabilidad de que materiales edu-
cativos que sean significativos tienen el potencial 
de inducir tanto la apropiación del conocimiento 
(29) como cambios en los hábitos dietarios (30), se 
buscó favorecer la apropiación conceptual en los 
estudiantes, para que a su vez esto sirviese de base 
para un posible cambio de actitudes. Los factores 
psicológicos implicados en los hábitos dietarios, 
entre ellos las creencias acerca de los alimentos 
y patrones alimentarios, son un tópico reciente y 
poco explorado. Se resalta que la intención es el 
predictor más directo de la conducta alimentaria y 
está determinado por las creencias frente al tema. 
Estas creencias pueden ser el resultado de la 
observación directa, la aceptación de información 
obtenida de fuentes externas o de procesos de 
inferencia (31) y son consideradas proposiciones 
que las personas toman como verdaderas y que 
influyen en su comportamiento (32). Los entornos 
alimentarios (hogares, escuelas) deben fomentar 
una alimentación más saludable que facilite el 
consumo de alimentos nutritivos y la mejora de 
los patrones alimentarios de la población, que 
contribuyan en la disminución la malnutrición en 
todas sus expresiones (desnutrición, deficiencia 
de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) (33).

Uno de los hallazgos más importantes que motivó 
el desarrollo de esta investigación es el hecho de 
que las metodologías tradicionales no han sido 
eficaces para inducir cambios en las actitudes 
y hábitos de los estudiantes consecuentes con 
estilos de vida saludable (8). Los programas de 
educación nutricional dirigidos a escolares deben 
propender a mejorar los conocimientos sobre 
nutrición como uno de los componentes más 
importantes para proporcionar elementos con el 
potencial de ser considerados en la toma de deci-
siones certeras frente a conductas saludables. Sin 

desconocer que existen otros factores biológicos, 
sociales, económicos y culturales que permean 
las costumbres y hábitos asociados al consumo 
de alimentos, se destaca el papel del conoci-
miento en la adopción de una postura más crítica 
y racional frente a las conductas alimentarias.

Si bien con el grupo control se buscó orientar un 
proceso organizado y bien planeado con el fin de 
propiciar en los estudiantes la comprensión de 
la función de nutrición y todo lo que con ella se 
relaciona, la comparación entre el desempeño de 
dicho grupo y el experimental permitió evidenciar 
avances más significativos en el alumnado que 
tuvo la oportunidad de trabajar el tema a partir de la 
propuesta multidisciplinar basada en la integración 
curricular, la indagación y el trabajo colaborativo. 
La capacidad detectada en los estudiantes para 
establecer relaciones más próximas y signifi-
cativas entre las nociones fundamentales que 
aluden a las distintas dimensiones de la función 
de nutrición, así como su incidencia en las actitu-
des hacia la alimentación —de manera específica 
en los argumentos expresados para guiarse en el 
consumo de alimentos—, pueden considerarse 
una consecuencia del proceso de enseñanza.

Este tipo de progresos a nivel conceptual pueden 
contribuir a subsanar algunas de las dificultades 
reportadas en la literatura sobre la enseñanza de 
este tópico en particular y conllevan la posibilidad 
de contar con elementos de juicio sólidos en el 
momento de enfrentarse a experiencias cotidia-
nas que impliquen tomar decisiones prácticas 
relacionadas con los estilos de vida y la salud. 
Intervenciones de este estilo, que propenden 
hacia metodologías activas de aprendizaje y que 
buscan mejorar los procesos de asimilación con-
ceptual relacionados con la función de nutrición, 
han reportado también un impacto asociado a los 
hábitos de la población en edad escolar (2,7,34).
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Se considera que sería muy significativo y enri-
quecedor desde varios puntos de vista que otros 
docentes ejecuten la propuesta de enseñanza de 
la nutrición acá presentada, en otros contextos con 
grupos de estudiantes en rangos de edades simi-
lares. Así mismo y atendiendo a la complejidad 
de la problemática, se requiere que, en próximas 
investigaciones, se incluya de una manera más 
activa y participativa las familias de los estudian-
tes y otros estamentos de la comunidad educativa.

Por otro lado, y dados los modelos educativos 
basados en la virtualidad —los cuales se vieron 

incentivados por las condiciones de la pandemia 
por COVID-19—, sería interesante investigar el 
proceso de implementación y evaluación de esta 
propuesta en contextos virtuales o basados en 
la alternancia entre los encuentros sincrónicos 
presenciales y mediados por plataformas para 
acompañamientos en línea.
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