
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                                                                                                     

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1 
 

 

 

 

 

PROGRAMA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (sede Medellín). 

 

El presente formato tiene la finalidad de unificar la presentación de los programas correspondientes a los 

cursos ofrecidos por el Departamento de Formación Académica 

 

NOMBRE DEL CURSO Nutrición pública y desarrollo 

PROFESOR (S) Martha Alicia Cadavid Castro 

Oswaldo Juan Zapata 

Juan Diego Goez Rueda 

Carolina Ledesma 

Elsury Johanna Perez  

OFICINA Martha Alicia Cadavid Castro  

Juan Diego Goez Rueda 

Elsury Johanna Pérez 

44-112 

Carolina Ledesma 

Oswaldo Juan Zapata  

Salón de Cátedra 

  

HORARIO DE CLASE Jornada A: Martes    8:00-10:00 am  

                    Viernes  11:00-1:00 pm 

 

Jornada B: Lunes  18:00-20:00 pm 

                    Jueves   15:00-17:00 pm 

HORARIO DE ATENCION  Jornada A: Viernes 8:00 a.m. 

Jornada B: Jueves   2:00 p.m. 

  

Nota  1: La asistencia de los estudiantes a las actividades programadas es obligatoria en un 78% 

Nota  2: Debe quedar muy claro el sistema de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado en el Consejo de Escuela  

Acta _____ de _____ 
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INFORMACION GENERAL 

 

Código de la materia 8003603 

Semestre VII 

Núcleo Académico Nutrición pública 

Horas teóricas-prácticas semanales 4 

Horas teóricas en el semestrales 64 

Horas de trabajo independiente con 

acompañamiento docente 

24 

Horas de trabajo independiente 8 

No. De Créditos  2 

Horas de clase por semestre 96 

Campo de formación  Profesional 

Validable No 

Habilitable No 

Clasificable No 

Requisitos Participación ciudadana y nutrición pública 

Correquisitos Ninguno 

Programa a los cuales se ofrece la materia Nutrición y Dietética 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Propósito del curso-
competencias: 
 
 
 

Que el estudiante adquiera conocimientos y habilidades para el análisis 

retrospectivo, actual y prospectivo de la situación alimentaría y nutricional 

en un contexto internacional, nacional y local, así como los campos de 

conocimiento actuales en las cuales se fundamenta la nutrición pública. 

 

Competencia: capacidad de formular investigación y diseñar políticas, 

planes, programas, proyectos contextualizados y con sustentación teórica. 

Justificación-
diagnostico-problema: 
 
 
 
 

La situación alimentaría y nutricional está estrechamente relacionada con 

el desarrollo del país y de América Latina, por tal razón el profesional de 

Nutrición y Dietética, debe conocer los diferentes modelos de desarrollo y 

su incidencia en los cambios alimentarios y nutricionales de la población. 

Además debe tener la capacidad de retomar la lectura del contexto para la 

definición de las acciones de nutrición pública que contribuyan a un mejor 

bienestar nutricional de los colectivos humanos.  Todo esto, porque la 

sociedad requiere  de profesionales con capacidad crítica, que de manera 

permanente analicen con visión retrospectiva y prospectiva la situación 

alimentaria y nutricional y los factores que inciden en ella y que sean 

capaces de  formular acciones en nutrición pública  acorde al contexto 

político, social, económico, alimentario, nutricional, cultural, ambiental, 

entre otros.  

 

Para alcanzar el propósito de formación y las competencias propuestas el 

estudiante debe tener conocimientos previos del referente político y los 

factores que inciden en la seguridad alimentaría y nutricional, las teorías y 

metodologías para evaluar la seguridad alimentaría y nutricional en 

diferentes ámbitos.  Adicionalmente, tiene los conocimientos y ha 

desarrollado habilidades para la planificación alimentaría y nutricional y 

para el trabajo con la comunidad.     

Objetivo general: 
 
 
 
 

Desarrollar habilidades para el análisis retrospectivo, actual y prospectivo 

de la situación alimentaria y nutricional, con el fin de que el estudiante 

adquiera la capacidad de formular investigación y diseñar políticas, planes, 

programas, proyectos contextualizados y con sustentación teórica. 

Objetivos específicos: Analizar los factores que han determinado las desigualdades en salud y 

nutrición. 

 

Analizar los diferentes conceptos y modelos de desarrollo, y su incidencia 
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en la situación alimentaria y nutricional teniendo en cuenta los indicadores 

socioeconómicos. 

 

Identificar los conceptos de la transición demográfica, epidemiológica y 

nutricional la interrelación entre ellas y la aplicabilidad en el campo del 

nutricionista dietista. 

 

Brindar herramientas de investigación e intervención en determinantes 

sociales y económicos de las inequidades en salud y nutrición. 

Contenido resumido: 
 
 
 
 

En este curso se analiza el concepto de desarrollo y los diferentes modelos 

y sus relaciones con la situación alimentaría y nutricional de la población.  

Plantea los determinantes sociales en las inequidades en salud y nutrición 

y la transición demográfica, epidemiológica y nutricional como campos del 

conocimiento, que contribuyen al análisis de los lineamientos de las 

políticas alimentarías y nutricionales del país.  Identifica algunos 

fenómenos sociales que tienen que ver con el desarrollo, la alimentación y 

la nutrición de la población y propende porque el estudiante desarrolle 

una visión prospectiva y propositiva frente a la situación alimentaria y  

nutricional con el fin de que fundamente con base en la evidencia científica  

las acciones en el campo de la nutrición  pública. 
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UNIDADES DETALLADAS 

Unidad  No. 0 

Tema(s) a desarrollar  Presentación del programa 

Subtemas Contenido del programa 
Acuerdos mínimos de relación y comportamiento 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

1º semana, horas de clase: 1 de asistencia obligatoria 

Bibliografía Ver bibliografía general   

 

Unidad 1  

Tema(s) a desarrollar Contextualización del desarrollo.  
Transición demográfica, epidemiológica y nutricional 

Subtemas Concepto y modelos de desarrollo 
 
Modelo Keynesiano. 
Modelo de sustitución de importaciones. 
Modelos de desarrollo con la era de la revolución en marcha e inicio de 
la modernidad social en Colombia. 
Modelo neoliberal. 
Modelo de desarrollo actual en Colombia.  
Modelos de desarrollo alternativos existentes a nivel mundial 
(Desarrollo a escala Humana, Desarrollo sostenible, Desarrollo Humano, 
Seguridad Humana). 
Indicadores socioeconómicos que inciden en la situación alimentaria y 

nutricional (Coeficiente de Gini, Índice de desarrollo humano, Índice de 

calidad de vida, Índice de Pobreza y Canasta básica). 

 

Transición demográfica, epidemiológica y nutricional  

 

Concepto de transición demográfica y aspectos que inciden: natalidad, 
mortalidad y migración. 
Transición epidemiológica y factores que inciden:  estilos de vida, 

infraestructura sanitaria, morbilidad y mortalidad 

Transición nutricional y factores que la condicionan: cambios 
alimentarios y en la actividad física. 
 

 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta 

1ª a 7ª semanas 
Acompañamiento directo: 16 horas.  Asistencia obligatoria: 12 
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Trabajo independiente con acompañamiento docente: 6 
Trabajo independiente: 6 horas 

Bibliografía Lecturas obligatorias  

1. Acosta K. La obesidad y su concentración según nivel 
socioeconómico en Colombia. Documento de trabajo sobre 
economía regional. Banco de la República. 2012, N 170. 

2. Arredondo J, Carranza C, Vázquez M, Rodríguez M. Transición 
epidemiológica. Acta Pediatr Méx 2003;24(1):46-56. 

3. Barría M, Amigo, H.  Transición nutricional: una revisión del perfil 
latinoamericano. Arch Latin de Nutrición 2006:56(1). 

4. Benjumea M, Estrada A, Álvarez M. Dualidad de malnutrición en el 
hogar Antioqueño (Colombia): Bajo peso en los menores de 19 años 
y exceso de peso en los adultos. Revista Chilena de Nutrición 
2006:23-32. 

5. Bermudez, O, Tucker KL. Trends in dietary patterns of Latin 
American populations. Cad. Saúd Pública 2003: 19(1) Suplemento. 

6. CEPAL. El envejecimiento de la  población latinoamericana: ¿hacia 
una relación de dependencia favorable? Santiago de Chile; 2000. 

7. El incremento de los precios de los alimentos en 2011: Preguntas y 
Respuestas. Oxfam International. Disponible en: http://oxf.am/Zm3 

8. FIDA, WFP, FAO.  El estado de la inseguridad alimentaria en el 
mundo.  ¿Cómo afecta la volatilidad de los precios internacionales a 
las economías nacionales y la seguridad alimentaria? 2011. 

9. Guimardes  R. El Desarrollo Sustentable: Propuesta Alternativa ó 

Retórica Neoliberal.  Revista EURE  1994: 20( 61)45 – 56. 

10. Kalmanovitz S.Editor.  Nueva historia económica de Colombia. 
Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; 
2010. 

11. Kay C.  Estructuralismo y Teoría de la Dependencia en el Periodo 

Neoliberal: una perspectiva latinoamericana. Revista Nueva 

Sociedad 1998:100-119. 

12. Ibáñez AM, Muñoz JC.  La persistencia de la concentración de la 
tierra en Colombia: ¿Qué pasó entre 2000 y 2010? Notas de Política 
2011; 9. 

13. López D.  Disponibilidad de alimentos básicos en Colombia 2000-
2010: ¿producción nacional o importaciones? Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia; 2012. 

14. Omran A.  The epidemiology transition.  A theory of the 
epidemiology of population change.  The Milbank memorial fund 
quarterly 1971; 49(4): 509- 538. 

15. Organización Panamericana de la Salud, OPS.  Los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio en las Américas.  Boletín Epidemiológico. 

2004: 25 (2)1-16. 

http://oxf.am/Zm3
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16. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.  

Resumen. Informe Sobre Desarrollo Humano 2006: Más allá de la 

escasez, poder. Pobreza y la crisis mundial del agua. 2006. 

17. Popkin M. Contemporary nutritional transition: determinants of 
diet and its impact on body composition.  Proceedings of the 
Nutrition Society 2010: 1-10. 

18. Population Reference Bureau.  Cuadro de datos de la población 
mundial 2011.  Disponible en: http://www.prb.org 

19. Profamilia. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Bogotá; 2010. 
20. Max-Neef M. Desarrollo a Escala Humana: una opción para el futuro 

Editorial CEPAUR, Fundación Dag Hammarskjold. Santiago de Chile. 

1986. 

21. Martorell R, Stein A. El surgimiento de las enfermedades crónicas 
relacionas con la dieta en los países en desarrollo. In: 
Conocimientos actuales de  nutrición. 2003 p. 723-745. 

22. Sen A.  The concept of development.  Handbook of Development 
Economics, Volume L Edited by H. Chenery and T.N. Srinivasan. 
Elsevier Science Publishers B.V., 1988. 

23. Sen A.  Desarrollo y Libertad. Ed. Planeta.  2000. 

24. Sen A. La salud en el desarrollo. Boletín organización Mundial de la 

Salud. 2000, Recopilación de Ariculos Nº 2: 16-21. 

25. Vera, M. La teoría de la transición epidemiológica. Documentos de 
investigación. El colegio Mexiquense.1999 

26. Velandia, D.J. Indicadores socioeconómicos en Colombia y su 

relación con la seguridad alimentaria y nutricional. 

2002.”observaciones no publicadas". 

 

Unidad 2 

Tema(s) a desarrollar Teorías para el estudio de los determinantes sociales de la salud y la 
nutrición.  

Subtemas ¿Por qué los determinantes sociales de la salud? 
Historia de la salud en Colombia 
Comisión de los determinantes sociales de la salud OMS 
Teorías de los determinantes sociales 
¿Qué es la determinación social de la salud? 
Factores determinantes en la inequidad en nutrición y salud en Colombia: 
desigualdad, política alimentaria, distribución de la tierra 

No. de semanas que se 
le dedicarán a esta 
unidad 

8ª a 12ª semanas. 
Acompañamiento directo: 12 horas.  Asistencia obligatoria: 9 
Trabajo independiente con acompañamiento docente: 6 

http://www.prb.org/
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Trabajo independiente: 6 horas 

Bibliografía Lecturas Obligatorias  
1. Álvarez L. Los determinantes sociales de las inequidades en salud     y 

nutrición. Simposio Nacional de Nutrición Humana. Medellín, octubre 
20, 21 y 22 de 2008. 

2.  Álvarez LS.  Breve historia de la medicina colombiana.  Medellín: 
Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrición y Dietética, 2008. 

3. Calvento M. Profundización de la pobreza en América Latina. El caso 
de Argentina 1995-1999. CEPAL [texto en internet]; 2007. Disponible 
en: www.eumed.net/libros/2007a/252/ 

4. Comisión Social en determinantes en salud, Gobierno de Chile, 
Ministerio de salud evaluación objetivo III Disminuir las Inequidades 
en salud.  Objetivos sanitarios para la década 2000-2010. Santiago de 
Chile octubre 2006. 

5. Eibenschutz C, Tamez Silvia y González R. ¿Determinación social o 
determinantes sociales de la salud? Universidad Autónoma 
Metropolitana. México D.F. 2011. 

6. OMS. Subsanar las desigualdades en una generación. Comisión sobre 
determinantes sociales de la salud. 2009.  

7. PNUD. Colombia Rural: Razones para la esperanza: Informe nacional 
de desarrollo humano Colombia 2011. PNUD [texto en internet]; 
2011.  Disponible en: 
http://pnudcolombia.org/indh2011/pdf/informe_completo_indh201
1.pdf 

8. Sen A. ¿Por qué la equidad en salud? Pan Am J Public Health 2002 
11(5/6): 302 – 308. 

9. Solar O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social 
determinants on health. Discussion paper for the commission on 
social determinants of health: Geneve, WHO, 2007. 

10. Ramis, Rina; Sotolongo, Pedro Luis. Aportes del pensamiento y las 
ciencias de la Complejidad al estudio de los determinantes de la 
salud. Revista Cubana de Salud Pública. 2009; 35(4): 65-77. 

 
Lecturas recomendadas  
11. Álvarez L.  Los determinantes sociales de la salud: más allá de los 

factores de riesgo.  Rev. Gerenc. Polit. Salud 2009; 8 (17): 69-79 
12. Barros F, Victoria C, Scherpbier R, Gwatkin D.  ISocioeconomic 

inequities in the health and nutrition of children in low/middle 
income countries.  Rev Saúde Pública 2010;44(1):1-16 

13. Benach J.  Muntaner C.  Aprender a mirar la salud.  Cómo la   
desigualdad social daña nuestra salud.  España: Ediciones de 
Intervención Cultural/ El viejo topo.  2005. 

14. Evans R, Morris B, Marmor T.  Por qué alguna gente está sana y otra 
no?: los determiantes de la salud de las poblaciones.  España: Diaz de 

http://www.eumed.net/libros/2007a/252/
http://pnudcolombia.org/indh2011/pdf/informe_completo_indh2011.pdf
http://pnudcolombia.org/indh2011/pdf/informe_completo_indh2011.pdf
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Santos.  1996. 
15. García-Sánchez I, Avilés Blanco MV, Carrillo Tirado M. Determinantes 

sociales de las desigualdades en salud en Europa. Granada: 
Observatorio de Salud en Europa de la Escuela Andaluza de Salud 
Pública; 2007. Informes Estratégicos “La UE y el SSPA”: Nº 1-2007. 

16. Hertzman C, Power C, Matthews S, Manor O.  Using an interactive 
framework of societyand lifecourse to explain self-rated health in 
early adulthood.  Social Science & Medicine. 2001; 53:  1575–1585 

17. Krieger N. Proximal, Distal, and the Politics of Causation: What’s Level 
Got to Do With It?.  Public Health. 2008; 98:221–230. 

18. Vega, Román. Vigencia  y relevancia de la Atención Primaria de Salud. 
Rev. Gerenc. Polit. Salud, Bogotá (Colombia), 7 (14): 7-10, enero-junio 
de 2008. 

 

Unidad 3  

Tema(s) a desarrollar Como se investigan los determinantes sociales de la salud y la nutrición 

Subtemas Tipos de estudios 
Metodologías utilizadas 
Artículos sobre investigaciones 

No. de semanas que se 
le dedicarán a esta 
unidad 

12ª-13ª semanas 
Acompañamiento directo: 12  horas.  Asistencia obligatoria: 9 
Trabajo independiente con acompañamiento docente: 5 
Trabajo independiente: 8 

Bibliografía Lecturas 

1. Buttenheim, AM. Wong R, Goldman N, Pebley AR. Does social status 
predict adult smoking and obesity? Results from the 2000 Mexican 
National Health Survey. Global Public Health. 2010; 5(4): 413 - 426. 

2. Grow HM, Cook A J, et al. Child obesity associated with social 
disadvantage of children's neighborhoods. Soc Sci Med 2010; 71(3): 
584-591. 

3. Kinra S, et al. Sociodemographic patterning of non-communicable 
disease risk factors in rural India: a cross sectional study.  BMJ  
2010;34: 4974. 

4. Kuntz B, Lampert T. Socioeconomic Factors and Obesity. Dtsch 
Arztebl Int. 2010; 107(30): 517–22.  

5. Lozoff B, Jimenez E, et al. Double burden of iron deficiency in infancy 
and low socioeconomic status: a longitudinal analysis of cognitive 
test scores to age 19 years. Arch Pediatr Adolesc Med 2006; 160(11): 
1108-1113.                                                                  

6. Marmot M. Status syndrome. How social standing affects our health 
and longevity. Times Books. New York. 2004. 

7. Monteiro CA, Conde WL, Popkin BM. Income-Specific Trends in 
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Obesity in Brazil: 1975–2003. American Journal of Public Health.  
2007; 97(10): 1808-1812.  

8. Organización Mundial de la Salud. Lograr la equidad en salud. Desde 
las causas iniciales a los resultados. 2007. Disponible en: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/interim_statement_sp
a.pdf 

9. Pouliou T, Elliott S J. Individual and socio-environmental 
determinants of overweight and obesity in Urban Canada. Health 
Place 2010; 16(2): 389-398. 

10. Santos H. Los determinantes sociales, las desigualdades en salud y 
las políticas, como temas de investigación. Revista Cubana de Salud 
Pública. 2011; 37( 2): 136-144. 

11. Schmidt C, et al. Parental socioeconomic position and development 
of overweight in adolescence: longitudinal study of Danish 
adolescents. Public Health.  2010; 10: 1-11.  

12. Sekhobo JP, Barbara B. The Relation of Community Occupational 
Structure and Prevalence of Obesity in New York City 
Neighborhoods: An Ecological Analysis. Journal of Hunger & 
Environmental Nutrition. 2008; 3 (1): 67-83. 

 

Unidad 4 

Tema(s) a desarrollar Cómo intervenir los determinantes sociales de la salud y la nutrición 

Subtemas Historia de las políticas sociales  en Latino América y Colombia (1940-
1980)                                                                                                                
Políticas sociales en el Modelo Neoliberal  (1980-2000)   
Nuevas tendencias de las políticas sociales.                                                  
Estrategias alimentarias y nutricionales aplicadas en Latino América. 

No. de semanas que se le 
dedicarán a esta unidad 

14ª-15ª-16ª semanas 
Acompañamiento directo: 12  horas.  Asistencia obligatoria: 9 
Trabajo independiente con acompañamiento docente: 5 
Trabajo independiente: 6 

Bibliografía Lecturas Obligatorias 
1. Alvarez LS, Mancilla L y Pérez E. Contexto histórico y descripción de 

programas alimentarias y nutricionales en América Latina y 
Colombia, 2012. 

2. Calvento M. Profundización de la pobreza en América Latina. El caso 
de Argentina 1995-1999. CEPAL [texto en internet]; 2007 p. 46-80. 
Disponible en: www.eumed.net/libros/2007a/252/ 

3. Sojo A. Vulnerabilidad social, aseguramiento y diversificación de 
riesgos en américa latina y el caribe. Revista de la CEPAL 2003.                                                                                          

4. Sunkel O. Del desarrollo hacia adentro al desarrollo desde dentro. 
Revista Mexicana de Sociología [texto en internet]. Enero 1991; 1 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/interim_statement_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/interim_statement_spa.pdf
http://www.eumed.net/libros/2007a/252/
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(53): 3-42. Disponible en:  
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3540827?uid=3737808&uid
=2134&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47699129045617 

5. Rojas DM. La Alianza para el progreso en Colombia. Análisis político 
[texto en internet]. 2010; 70(23). Disponible en : 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-
47052010000300006&script=sci_arttext 

6. Uribe M. Los vaivenes de la políticas sociales en Argentina, 
Colombia, Chile, México y Uruguay ¿Neo o Posneoliberalismo? 
Porrúa. México, 2011.   

7. Vilas C. De ambulancias, bomberos y policías: la política del 
Neoliberalismo [texto en internet]. Desarrollo económico – Revista 
de ciencias sociales. Instituto de Desarrollo Económico y Social. 
Enero 1997; 36(144): 931-952.Disponible en: 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3467132?uid=3737808&uid
=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100914403931 

 
Lecturas recomendadas 
1. Acosta O. & Ramírez J. Las redes de protección social un modelo 

incompleto. CEPAL; Serie 141 financiamiento del desarrollo. 
Santiago de Chile, 2004. Disponible en:  
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/14520/lcl2067e.pdf 

2. Agudelo CA, Cardona J, Ortega J, Robledo R. Sistema de salud en 
Colombia: 20 años de logros y problemas. Ciênc. saúde 
coletiva [serie en internet].  Junio 2011; 16 (6) p. 2817-2828. 
Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
81232011000600020&script=sci_arttext 

3. Cohen R, Franco R. Seguimiento y evaluación de impacto de los 
programas de protección social basados en alimentos en América 
Latina [texto en internet]. Junio 2005. Disponible en: 
http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fSeguimento_evaluaci
on_de_impacto_de_los_programas.pdf 

4. Castro B. Los inicios de la asistencia social en Colombia. Revista CS. 
Mayo 2007; (1): Disponible en: 
http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/artic
ulos/inicios_asistencia_social.pdf 

5. Cruces G, Gasparini L. Programas Sociales en Argentina: Alternativas 
para la Ampliación de la Cobertura. Universidad Nacional de la 
plata. Argentina, 2008.                        

6. FAO (2006): “Brasil. Hambre Cero: Principales Lecciones”.  
Documento de Trabajo.  Videoconferencia Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Guatemala Perú y Venezuela.  Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (FAO). Santiago de Chile.                                                                                                                  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3540827?uid=3737808&uid=2134&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47699129045617
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3540827?uid=3737808&uid=2134&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=47699129045617
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052010000300006&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052010000300006&script=sci_arttext
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3467132?uid=3737808&uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100914403931
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3467132?uid=3737808&uid=2129&uid=2134&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21100914403931
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/14520/lcl2067e.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232011000600020&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-81232011000600020&script=sci_arttext
http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fSeguimento_evaluacion_de_impacto_de_los_programas.pdf
http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fSeguimento_evaluacion_de_impacto_de_los_programas.pdf
http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/articulos/inicios_asistencia_social.pdf
http://www.icesi.edu.co/revista_cs/images/stories/revistaCS1/articulos/inicios_asistencia_social.pdf


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                                                                                                     

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

12 
 

7. Holzmann R. & Jorgensen S. Manejo Social del riesgo: un nuevo 
marco conceptual para la protección social y más allá. Facultad 
Nacional de Salud Pública, 2003. Disponible en:  
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12021106 

8. Machado A. El Plan de Alimentación y Nutrición (PAN) y la Industria 
de alimentos. En: Ensayos sobre seguridad alimentaria. Santafé de 
Bogotá: Universidad nacional de Colombia. Red de desarrollo rural y 
seguridad alimentaria-RESA.; 2003.p.15-30  

9. Muñoz O. Comportamiento de la economía y del mercado de 
trabajo en Colombia durante el periodo 1950-2005. Revista de la 
facultad de ciencias económicas y administrativas de la   
Universidad de Nariño. 2008 Sep; 9(1): 68-100. 

10.  Nuñez J, Espinosa S. Asistencia social en Colombia, Diagnostico y 
Propuestas. Documento CEDE [serie en internet]. Universidad de los 
Andes. Julio 2005; Disponible en: 
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/
CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2005/asistencia_social_en_
colombia_diagnostico_y_propuestas  

11. Posada M. Desestructuración neoliberal y política social, el caso del 
programa alimentario nacional en la Argentina. Espacio abierto 
Cuaderno Venezolano de sociología. Asociación Venezolana de 
sociología [texto en internet]. Abril 2004;13(2): p.169-201.  
Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12213201 

12. Pardo M. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD. La 
pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe: Tendencias 
y respuestas de política pública [texto en internet]. PNUD. Octubre 
2011. Disponible en: 
http://www.cancilleria.gov.co/vicumbredelasamericas/assets/files/
reduccion-pobreza/pnud-pobreza-y-desigualdad-en-americalatina-
y-el-caribe.pdf      

13. Reseña de los programas sociales para la superación en América 
Latina. CEPAL [serie en Internet]. Octubre 2003; 20. Disponible en: 
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/14941/lcl1906e.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14. Rivera B, Currais L y  Rungo P. Impacto de los programas de 
transferencia condicionada de renta sobre el estado de salud: el 
Programa Bolsa Familia de Brasil. Rev. Esp. Salud Pública. 2009, 
vol.83, n.1, pp. 85-97. ISSN 1135-5727. 

15. Ruben S, Ayala R. Transformaciones en la política social y en las 
estructuras sociales centroamericanas. Anuarios de Estudios Centro 
Americanos. Universidad de Costa Rica [serie en internet].1996; 22 
(002); p 39-63.  Disponible en:  
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/152/15222202.pdf5.  

16. TAVARES L. Logros y cuestiones pendientes en la configuración de 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12021106
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2005/asistencia_social_en_colombia_diagnostico_y_propuestas
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2005/asistencia_social_en_colombia_diagnostico_y_propuestas
http://economia.uniandes.edu.co/investigaciones_y_publicaciones/CEDE/Publicaciones/documentos_cede/2005/asistencia_social_en_colombia_diagnostico_y_propuestas
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12213201
http://www.cancilleria.gov.co/vicumbredelasamericas/assets/files/reduccion-pobreza/pnud-pobreza-y-desigualdad-en-americalatina-y-el-caribe.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/vicumbredelasamericas/assets/files/reduccion-pobreza/pnud-pobreza-y-desigualdad-en-americalatina-y-el-caribe.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/vicumbredelasamericas/assets/files/reduccion-pobreza/pnud-pobreza-y-desigualdad-en-americalatina-y-el-caribe.pdf
http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/1/14941/lcl1906e.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/152/15222202.pdf5


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                                                                                                     

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

13 
 

una política social en Brasil. En: América Latina y el Caribe: 
La política social en el nuevo contexto -. Enfoques y experiencias. 
UNESCO. 2011.p. 69-106.  ISBN 978-92-9089-176-5 

17. Department of Health. (2008). Inequities of health: progress and 
next steps.Department of health. London                                                   
18.Kelly, M., Morgan, A., Bonnefoy, J., Butt, J., & Bergman, V. (2007) 
The social determinants of health developing and evidence base for 
political action. Final report. Ginebra: Organización Mundial de la 
Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA                                                                                                                                     

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

14 
 

EVALUACIÓN 

Actividad Porcentaje Fecha  

Parcial contextualización del desarrollo. 20% Semana 4 

Parcial transición demográfica, epidemiológica y 
nutricional. 

20% Semana 7 

Parcial sobre las teorías para el estudio de los 
determinantes en la inequidad en nutrición y salud. 

20% Semana 10 

Exposición sobre los factores determinantes de la 
inequidad en salud y nutrición.   

10% Semana 12 

Seminario de investigación y taller sobre 
intervenciones en los determinantes sociales.  30% Semana 16 

 

Actividades de asistencia obligatoria 
 

 Clases magistrales:  
Factores determinantes en la inequidad en nutrición y salud. 
Concepto y modelos de desarrollo 
Indicadores socioeconómicos que inciden en la situación alimentaria y nutricional. 
Transición demográfica, epidemiológica y nutricional 
Investigación en determinantes sociales 
Determinantes estructurales en Colombia 
Intervención en determinantes sociales 

 Parcial 

 Exposición  

 Seminarios  

 

 

 

 

METODOLOGÍA  a seguir en el desarrollo del curso: 
 
La propuesta metodológica se soporta en estrategias de construcción individual y colectiva del 

conocimiento, en las que el trabajo de los estudiantes es fundamental para el logro de los objetivos 

académicos, en los que los docentes cumplen un rol de facilitadores desde la motivación frente a la 

consulta, complementación y profundización permanente sobre los temas planteados en el 

programa. De esta forma, se privilegian las siguientes estrategias: Asesoría colectiva, plenarias, 

seminario y talleres. 
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