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EVALUACION FINAL DEL PROYECTO No. 511-0468, MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION
 

I. SUMARIO
 

El Proyecto Nacional de Mejoramiento de la Nutricion se inici6 el
 
30 de septiembre de 1976, fue extendido en 1978, 1979 y 1981 y con
cluy6 el 31 de mayo de 1982. El objetivo del Proyecto fu 
 el de me
jorar el Estado Nutricional de la poblaci6n de bajos ingresos en
 
Bolivia, particularmente ni os menores de 6 afios, mujeres embaraza
das y madres en periodo de lactancia. El prop6sito era el de esta
blecer un sistema multisectorial ce planificaci6n, ejecuci6n, con
trol y evaluaci"- del Plan Nacional de Alimentacion y Nutricion
 
(PNAN) del Gobie~iio de Bolivia, a nivel nacional y departamental,
 
bajo la direcci6n del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n (MPC).
 

Con el fin de alcanzar el objetivo del Proyecto, los esfuerzos inicia
les se 
concenTraron principalmente en el establecimiento de un Depar
tamento de Alimentaci6n y Nutrici6n (actualmente DAN), responsable
 
por la formulaci6n de polfticas de Nutrici6n dentro del MPC (1976);
 
un Instituto Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n (INAN), creado por

Decreto Supremo No. 
15996 el 27 de junio de 1978, cuya responsabili
dad era la de llevar a cabo investigaciones sobre nutrici6n; y un
 
Sistema Nacional de Alimentaci6n y Nutricion (SNAN, creado por De
creto Supremo No. 16756 del 11 de julio de 1979).
 

Cumplido el establecimiento del mencionado marco de nutricion, los
 
esfuerzos durante la fase final del Proyecto (julio de 1979 
- 31 de
 
mayo de 1982) se concentraron en:
 

1. La implementaci6n de 
una serie de Estudios Basicos y Proyectos

Experimentales para analizar el alcance de los problemas nutricio
nales de Bolivia y desarrollar estrateglas para resolverlos.
 

2. Asegurar el financiamiento permanente del Gobierno de Bolivia 
para el INAN, que comenz6 a funcionar en julio de 197Q con fon
dos del Tftulo iIT. 

3. Disear y poner en pr 5 ctica actividades de capaclaci6n en el pals 
en aDoyo de los Estudios Bgsicos y Proyectos Experimentales. 

!l Proyecto gozaba de amplia asistencia r cnica a largo y cofto plazo;
 
apoyo para los Esrudios y Proyectos Experimentales, entrenamiento, ve
h~culos y equipo.
 

Entre los mayures lopros alcanzados se incluye el he-ho de que al 31 
de mayo do 1982, el SNAN qued6 legalmente establecido como un marco 
para activiciades multisectoriales de planificacio6n, e]ecuci6n, con
trol y evaluaci6n en nutrici6n, el 
DAN y el INAN se institucionalizaron
 



como entidades en pleno fu.cionamiento y completamente dotadas

de personal, 
con procedimientos administrativos y financieros 
 de
finidos; el financiamiento del Gobierno de Bolivia ?ara el INAN
fu6 obtenido a partir de enero de 1982, y 
 diez Estudios de Nutri
cl6n y tres Proyectos Experimencales hab'an sido 
 completados por
el DAN y el INAN, utilzando un entoque mulcisector al con la asis
tencia de Muchas entidades nacionales y regionales. Los resultados
de los estudios han peimitido iei.tificar los principales problemas

nutricionales de Bolivia,como el bocio end'mico, la desnutrici6n
 
cr6nica infantil v la necesidad de adoprar acciones para prevenir

la dismnuci6n on la pr5 ctca de la lacancia materna. 
Las acti
vidades 6e los pfoyectos experimentales dieron como 
resultados el

estableclirento de 
una Camaa Nacional para Combacir el Bocio, ac
tualmente encabezada poz 
ei Director de la Divisi6n de Nutricion

del Ministerio de Previsi6n Social y Salud P~blica (MPS/SP), con
 
actividades v comits en los nueve departamentos; una campa~a de

educac16n nutlc onal por medios masivos; la ipcorporaci6n de 
edu
caci6n nuts iciona1tn iel curriculum escolar y una ampliada produc
c16n y procesanienro del tarhui para el 
consumo humano.
 

Los logros ai-anzaios se pueden consderar sorprendentes, tomando
 
en 
cuenca que durante ei pefjodo del Proyecco hubieron ocho cam-

Dios de (;obierno; que ]as eiaciones normales 
entre los Estados
 
Unidos Y Bolivua quectaron suspendidas por un lapso aproximado de
 un ano a consec.uencia del goipe de estado de julio 
de 1980 e
influenCLandco LambTin Aa SLtuacicn econ 6 micn que fu6 caracteriza
da como una dc iao peores on -.a 
historia ce Bolivia, afectando se
riamence la capc,(wad clC Gobie-no de mancener el nivel de los ser-
Viclos e.IstentCS. 

Aunque los log,)ros aicanyados son norabi.crs, la continuidad de todo 
el esquema esLahecico bajo el FKoyecto de Mejoiamiento de la Nu
trici6n queazji en peiigro, a menos de qi' se adopten acciones
inmediaas para. i) torcalecer (: papel del DAN dentro del MPC ydel SINAN, 2) accualizar polft icas de nucrctnr, y desarrollar un 
mecanismo tunc..oni] dcrro riel SNAN, a crav4s del cual se coordi
nen codas s actridares; nuc'-c.ionales, 'i) laasegurar continui
dad del escaoic. sEm-iauTonorro del INAN, V 4) desarrollar poifticas
y proprama!,, nac oendo uso de ia nfiorrac16n proporcionada por losELtudiO, v Pro-,ectos Experimefir-aios que comienzan real.Mente a en
frentar los prohiemas nuricionales de Bolivia. 
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II. DESCRIPCION DEL PROYECTO
 

A. Historia Financiera
 

El Proyecto de Mejoramiento de la Nutrici6n comenz6 en septiembrc
 
de 1976, como un proyecto de dos aios, con una contribuci6n de
 
US$ 500,000 por parte de USAID y de US$ 366,277 del Gobierno de
 
Bolivia. El prcyectu fue enmendado el 11 de agosto de 1978, au
mentando los fondos de USAID en US$ 140,000, haciendo un total de
 
US$ 640,000. El 13 de julio de 1979 el proyecto fue extendido
 
nasta el 30 de septiembre de 1981; los fondos de USAIL se incre
mentaron en US$ 940,000, haciendo un total de US$ 1,580,000 y el
 
apoyo del Gobierno de Bolivia aument6 a US$ 1.000,000 con fondos
 
del p-ograma PL 480 Tftulo III y US$ 380,000 del Tesoro Nacional.
 
Los fondos ael proyecto fueron utilizados para financiar entrena
miento, asistencia recnica, veh'culos, equipo y apoyo local para
 
los estudios b~sicos y proyectos experimentales. Los fondos del
 
T'tulo IT fueron usados para el establecimiento del INAN (es de
cir, pago de costos operativos, etc.) y para financiar selecccio
nados proyectos experimentales. Con los fondos del Tesoro Nacio
nal se financi6 el DAN, con el que se firmaron todos los conve
nios anteriores, y mas tarde el INAN (a partir del lo. de enero
 
de 1982).
 

El 29 de septiembre de 1q81 el proyecto fu6 extendido por un pe
riodo adicional de ocho neses, es decir hasta el 31 de mayo de 
1982, con el fin de completar los estudios b~sicos y proyectos 
experimentales, sin fondos adicionales. 

B. Metodologia de Evaluaci6n
 

Este informe constituye la evaluaci6n final del Proyecto de Me
joramiento de la Nutrici6n y se concentra en el periodo compren
dido entre octubre de 1979 y el 31 de mayo de 1982. Se han rea
lizado dos evaluaciones previas del proyecto; la primera, cubrien
 
do el periodo de enero de 1979 a junio de 1980. a cargo de la
 
sehora Hope Sukin, Oficial en Nutrici6n d AID/Washington; el
 
seior Patrick Marna'ne, Contratista de Servicios personales y
 
cinco representantcs de] DAN y el ]NAN. La segunda evaluaci6n
 
fue realizada por la Oficina de Salubridad y Asistencia dumani
taria, USAID/Bolivin y cubri6 el periodo enero/7Q-junio/8n.
 

El prop'3sito de esua evalu'cr6n final es el de codificar 10S lo-
gros dc los Cnmponentes del Proyecto (Desa-rol lo Institucional, 
Entrenamiento, EIstudio. Ba'sicos, Proyectos Experimentales y 
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Asistencia Tecnica) con relaci6n a las expectativas del Proyecto y
 
ofrecer recomendaciones para futuras intervenciones, la ubicaci6n
 
del INAN dentro del SNAN y mejoras an la administraci6n del SNAII.
 

Las tecnicas de recolecci6n de datos incluyeron- 1) visitas a
 
Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre y Tarija para entrevistar
 
en las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CDDS) a los Di
rectores de Proyectos y funcionarios responsables por la implemen
tacion de los Proyectos Experimentales (tarhui y pequefias pesque
rias); a los participantes de los CUrsoBs de entrenamiento; ejecu
tores de los proyectos experimentales de comunicaci6n masiva y sal 

-yodada,_y a los participAntes del Estudio sobre~el E tado Nutricio
nal (nutricionistas, enfermeras y personal auxiliar)-de las Unida
des Sanitarias del MPS/SP; reuniones con funcionarios'del DAN, INAN,
 
y de las Divisiones de Nutrici6n y Materno/Infantial del MPS/SP; am
plia revisi6n de los documentos del Proyecto y entrevistas con el
 
asesor tecnico a largo plaza y la administraci6n del proyecto de
 

USAID.
 

Las actividades de evaluaci6n se llevaron a cabo entre el 2 de ju
nio y el 10 de agosto de 1982.
 

IIL. COMPONENTES DEL PROYECTO 

A. Desarrollo Institucional
 

1. Sistema Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n
 

Una estructura de base legal, conceptual, politica e institu
cional para encarar los problemas de alimentaci6n y nutrici6n
 
de Bolivia existe actualmente en el Sistema Nacional de Ali
mentaci6n y Nutrici6n (SNAN) que puede ser considerado como
 
un resultado directo del Proyecto de Mejoramiento de la Nutri
ci6n. La institucionalizacion del SMAN viene a llenar, aunque
 
en forma parcial, el ambicioso prop6sito del proyecto de es
tablecer un sistema multisectorial de planificaci6n, ejecuci6n,

control y evaluaci6n del Plan Nacional de Alimentaci6n y Nu
tzici6n del Gobierno de Bolivia, a nivel departamental y na
cional bajo la direcci6n del Ministerio de Planeamiento y
 
Coordinaci6n (MPC), (vet cuadro I). El Proyecto eligi6 al
 
MPC como el n'cleo de sus actividades porque consider6 que
 
un verdadero trabajo multisectorial s6lo puede ser realizAdo
 
desde ese punto ventajoso y no desde una de las unidades par
ticipantes, como por e:emplo la de Salubridad.
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Los elementos basicos que contribuyeron al establecimiento del
 
SNAN, con anterioridad a octubre de 1979, fueron los siguientes:
 

1. Una evaluaci~n sobre Salubridad y Nutrici6n de USAID/Bolivia en
 
1975, que determin6 la necesidad de establecer un marco institu
cional para poner en prfctica un programa nacional de nutrici6n,
 
y posteriormente, el Proyecto de Mejoramiento de la Nutrici6n
 
qu- comenzo en 1976.
 

2. La inolusion del Plan Nacional de Alimentacion y Nutrici6n del
 
Gobierno de Bolivia en el "Plan Quinquenal de Desarrollo" 1976
1980 como un sector independiente por primera vez.
 

3. La formaci6n de un Grupo Thcnico de Alimentaci6n y Nutrici6n
 
(GTAN) en 1976, dentro del MPC, responsable por la formulaci6n
 
de politicas de nutrici6n y su institucionalizaci6n como la Di
recci6n Nacional de Alimentaci6n y Nutricional. Mas tarde, en
 
enero de 1981, este grupo se convirti6 en el Departamento Na
cional de Alimentaci6n y Nutrici6n (DAN).
 

4. El establecimiento del Instituto Nacional de Alimentaci6n y Nu
trici6n (INAN), por Decreto Supremo No. 15996 del 27 de junio
 
de 1978, responsable por llevar a cabo investigaciones sobre
 
nutrici6n (ver Anexo 17).
 

5. El establecimiento del SNAN por Decreto Supremo No. 16756 del 11
 
de julio de 1979 (ver Anexo 16).
 

El objetivo central del SNAN as el de establecer un sistema que

enfrente los problemas de alimentaci6n y nutrici6n en Bolivia en
 
forma ccordinada y multisectorial, utilizando como vehiculo los
 
organismos nacionales y regionales (tanto p~blicos como privados)
 
para planificar, promover y ejecutar programas y proyectos con po
sible impacto nutricional.
 

Los organismos participantes en el Sistema, segun lo establecido
 
por el Decreto, son los siguientes:
 

1. El Consejo Nacional de Fconomfa y Planificaci6n (CONEPLAN), co
mo la maxima autoridad dentro del sistema.
 

2. El Ministerio de Plaueamiento y Coordinaci6n (MPC), a travs
 
del Departamento de Alimentaci6n y Nutrici6n, como el organis
mo normativo, coordinador y supervisor del sistema.
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3. El INAN como el ente tecnico y de investigaci6n del sistema.
 

4. El Ministerio de Finanzas, a trav's de las entidades sectoriales
 
y las Corporaciones Departamentales de Desarrollo (CDD), como
 
contralor financiero de los recursos necesarios para el funcio
namiento del sistema.
 

5. Las entidades sectoriales, Ministerios de Asuntos Campesinos
 
y Agropecuarios (MACA), de Previsi6n Social y Salud P'blica
 
(MPS/SP), de Fducacion y Cultura (MEG), de Industria, Comercio
 
y Turismo (MICT) y de Trabajo y Desarrollo Laboral (MTDL).
 

6. Las entidades regionales: Corporaciones Departamentales de De
sarrollo y todas las enuidades que participarin en el futuro.
 

7. Los Consejos Deparnamentales de Alhmentaci6n y Nutrici6n, enti
dades de maxima decisi6n del sisterna a nivel departamental.
 

Adem5s del establecimiento legal del SNAN, los logros funcionales
 
mas imporrantes al 31 de mayo de 1982 fueron: 1) el establecimien
to del DAN como entcltad coordinadora del sistema, 2) el INAN pare 
llevar a cabo inve- cigaciones v actividades nutricionales piloto
concernientes a las causas, tipos v ubicaci6n de la desnutrici6n, 
y 3) la formaci6n de Comit6s multisectoriales para enfrentar pro
blemas especilicos de nutrici6n v alimenraci6n, como ser el Comi
te de Educaci6n Nuticional por Medios de Comunicaci6n Social, 
Comit6 de Curriculum cie Educaci16n Nutricional Escolar v el Comite 
Nacional rara Combatir ei Rccio.
 

Un problema que actualmente confronta el Sistema Nacional de Ali
mentacign v Nutrici6n es que e: Consejo Nacional de Econom'a v 
Plani[icaci6n (CONEPLAN), aunque u'reado por Decreto, como la ins
tituci6n con poder de matxima decI1,16ri denrtro del sistema, no ha 
funcionado como cal hasta el momento v por lo tanto existe In 
necesidad de eutabilecer una alcernarive que lo sustituva v e ierza 
eses papel. 

En cor.formidad ron ar, etipulaciones del convenio dcel provecto, 
a nivel re ,,iona] , se estab] ecieron Conqe jo!; de Nutrici6n v Ali
mentaci6n, se r.ntr ,taron Coordinadore., *N.utrici onale,; para los 
nueve depar tament.o; v ,;( f irfl.roI acuerdos,; entre el Ministerio 
de Ilaneamierito v F,+,rrrfi,( i6n v las Corpnoraciones Departamenta
les de DeF, arrollo,. l', inyrior , est,-, Consejos fiueron disuelmewrit 
tos v se r e ; rr (),ri MIf. Mal I; IrI;S na V (:-Leci'ficamente relatIC 
cionado: co,n e I l'rr, ,i to (ver p rrafto anteriores); el cargo de 



Coordinador Nutricional ya no existe como tal, habiendo sido reem
plazado por el de un representante del MPC a nivel departamental.
 
Solamente dos de esos cargos habIan sido cubiertos al momento de
 
escribirse este informe. Salarios bajos, influencias polticas
 
en el proceso de selecci6n y la dificultad de conseguir personal
 
calificado son algunas de las causas principales que se citaron
 
para haberse eliminado el cargo de Coordinador Nutricional.
 

Como resultado de los Estudios-Bfsicos y Proyectos Experimentales
 
llevados a cabo por el DAN y el INAN dentro del Proyecto de Mejo
ramiento de la Nutrici6n y su presentaci6n e igualmente su discu

-sion durante la-Conferencia Nacionalde-Nutrici6n-enmayo-de.-1982j...
 
existe actualmente una mayor conciencia con relaci6n a los proble
mas nutricionales tanto a nivel nacional y regional, as' como tam
bi'n en altos nivelea politicos.
 

El enfoque multisectorial para resolver los problemas de nutrici6n,
 
utilizando en todas las actividades del proyecto del SNAN compren
de iniciativas en los campos de la comunicaci6n, economia, socio
log'a, agricultura, salubridad y educaci6n. Se obtuvo la partici
paci6n activa de los ministerios involucrados (MPC, MEC, MACA,
 
MPS/SP, MF), el Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), el
 
Instituto Nacional de Estadistica (INE), la Caja Nacional de Segu
ridad Social (CNSS), y Caritas a nivel nacional; las Corporaciones
 
Departamentales de Desarrollo, Universidades, Unidades Sanitarias
 
del MPS/SP y el Instituto Boliviano de Tecnologla Agropecuaria
 
(IBTA) a nivel departamental; as5 como tambien las compafilas
 
Quimbabol y Sal La Uyunense, productores de sal yodada, en el sec
tor privado.
 

Entonces, este concepto de impulsar "el desarrollo a nivel depar
tamental y nacional de una estiuctura destinada a fomentar la
 
coordinaci6n interbectorial", se ha logrado. Sin embargo, aunque
 
existe la cooperaci6n de las entidades sectoriales que forman
 
parte del Sistea, Ia cohesi6n entre ellas as muy renue, y no
 
existe en el momento un mecanismo establecido que coordine su
 
participaci6n dentro del Sistema. En ausencia de ral mecanismo
 
estl comenzando a producirse duplicidad y fragmentaci6n de es
fuerzos. La falta de incentivos financieros y de una directiva
 
mas pujante se yen como barreras que impiden al DAN asumir el pa
pel de liderazgo quo le asigna el Decreto por el cual so crea el
 
SNAN. Es imperativo en el fututo inmediato fortalecer definitiva
mente el Sistema, especlficamente la autoridad coordinadora del
 
DAN y encontrar una alternativa al CONEPLAN, a fin de que el SNAN
 
pueda funcionar como originalmente estaba previsto.
 



El DAN favorece el establecimiento de un Consejo Nacional de Nu
trici6n que Funcionarla bajo CONEPLAN y por encima del DAN dentro
 
del SNAN y quo estarla formado por representantes de las entidades
 
del Sistema. En la actualidad el DAN esti 
 tratando de establecer
 
dicho consejo.
 

2. Departamento de Alimentaci6n v Nutrici6n (DAN)
 

Segdn el Decreto que 
crea el SNAN, el Min.sterio de Planeamiento 
y Coordmaci6n, a trav6s del Departamento de Alimentaci6n v Nu
trici3n, es el responsable nor la tormulaci6n de polifticas multi
sector aes de alimenraci6n y nutrici6n y por la definici~n de 
prioridades program9ticas. Debido a las informaciones insuficien 
tea sobre !a magnicud de los problemas nutricionales de Bolivia,
el DAN no ha noocido cumplir esta misi6n. A fin do lenar este 
vaclo de informacion v qeparat los camnos de ia nvestiaci6n de 
la formulactOn de polfticas, se estableci6 el INAN (Instituto Na
cional de Alimentaci6n v Nutricion encargado de lievar a cabo 
investigaciones sobre nutrici6n, rientras que el DAN se 
concen
traba en !a planificac.6n, organizaci6n v direcci6n de las acti
vidades nutricionales e Lftervenciones. 

So produlo ,,, Cierta contusi6n en cuanto a los roles de cada una
 
de estas instituciones, dendo al hecho de que el DAN no pudo 
originalmente lilevar 
a caho sus funciones definidas, as! como 
tambi~n por el hecho de que el DAN, en el aspecto organizativo 
tiene un nivel departamental, mientras que el MAN es una insti
tuci6n semiaut)noma dentyn de] MPC, (ver cuadro II). Durante la 
reorganizac n detI-Mnirtero de Pianeamiento v Coordinaci& un 
enero de 1981, ot DAN que era una Direcci6n paso a ser un Depar-
tamento, perdiendo con Into um presti go muv valioso v autoridad, 
ambos muv neceoarios para su papel do M1(det on el campo nutricio
nal ante los otro, Yinisterion. Kin embaryo, el Jecreto que es
tablece eli SNA no h;" kido re'. :co paa inc luir eqte carnhio. 

El DAN a ai!.ri )o0;ron, t pot ins alcanzados durante 
el periodo de e alnacih)n, epecfl icamente nor ol papep1 que M6gO 
en el P'owctr do,Edra inn Nrircional por Meodink do Comnunica
cion Soria v on iniI lin ernrl a Nari onal Ina quv so presenta
ron Ins roukIrinq do 1o O tid in M'Pis v' Provortnq Roer I
,enta me$,- I sri' Iiroq , qin embaryri, crearon rorta confIslin 
en cuar [0 al ppul X;, TrdodpI DAN; en vez do nor n camente 
coOrdliqnfar o- DAN taln rn oeciutor do artivirials erspe
cif ica: e .tn ; imw'iadvn t inen %u or mien con anrerioridad a 
1979, rwandso PI DAN vi, la sa organ i;ada PlIn, entidad en 2ampo. 

http:planificac.6n
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El departamento ha demostrado tener capacidad administrativa y
 
financiera, y segdn infcrme del Personal Administrativo del
 
Proyecto, ha podido administrar con efectividad los aspectos
 
financieros de todos los subproyectos que llev6 a cabo. El DAN
 
complet6 planes operativos anuales y presupuestos para los aBos
 
1979, 1980-1981 y 1982- adem~s el establecimiento del Comite Na
cional para Combatir el Bocio es una consecuencia directa del
 
Plan Operativo 1980-81. El DAN ha establecido prioridades para
 
sus actividades y en su Plan Operativo de 1982 se incluyen pro
gramas dirigidos hacia: 1) el fortalecimiento del SNAN a travs
 
de una serie de acciones concretas; 2) la coordinaci6n de las
 
actividades del Comite Nacional para Combatir el Bocio; 
 3) una
 
reorganizaci6n institucional de los programas de alimentos dona
dos y un anglisis comparativo del impacto socio-econ6mico de di
chos alimentcs; 4) elaboraci6n de un balance alimenticio en coor
dinaci6n con el MACA: 5) la coordinaci6n de las actividades del
 
Comite para la integraci6n de la Educaci6n Nutricional en los
 
programas escolares; 6) ampliaci6n de la Campaia de Educaci6n
 
Nutricional por Medios de Comunicaci6n Social y 7) coordinaci6n
 
del Proyecto para el Tratamiento de la Anemia.
 

Algunas de las restricciones que han impedido el desarrollo ge
neral del DAN incluyen cuatro cambios de Gobierno durante el pe
riodo de la evaluaci6n. lo que ocasion6 el cont'nuo reemplazo

de los funcionarios de alto nivel del proyecto, incluyendo tres
 
Ministros de Planeamiento y Coordinaci6n y cuatro Directores
 
del DAN.
 

Conjuntamente, USAID/Bolivia, siguiendo las instrucciones de
 
AID/Washington despues del golpe de estado de julio de 1980,
 
redujo la ayuda a las instituciones del Gobierno de Bolivia y

la asistencia t6cnica a corto y largo plazo con fondos del
 
Proyecto. Como consecuencia, inmediatamente produjo el retiro
 
de 
un asesor a largo plazc v se di6 6nfasis a la conclusi6n de
 
los Estudios R'asicos v Proyectos Experimentales que se encon
traban en pleno proceso, restringigndose la asistencia t6cni
ca al desarrollo institucional del fo.ierno de Bolivia. Este
 
cambio tuvo un impacto directo sobre 
 el DAN, va que el asesor
 
a largo plazo que asumio funciones tuvo que extender sus esfuer
zos hasta el lrmite donde no pudo, ni tampcco se le permiti6

dedicar tiempo al DAN como hubiera .,ilo aconsejable para su de
sarrollo institucional.
 

Problemas en los procedimientos de adquisici6n de AID y las 
consecuentes demoras plagaron todo el proceso de puesta en prac
tica, tanto con relaci6n al DAN como e. iNAN, y por lo tanto, 



ambas, organizaciones..recomiendan fiymemente la revision de los 
p d a y cooperacin adicional de la Ofiro e 


cina de Adquisici6n.- d, n
 
'
pru:ocminos yo it n cioan ...."d'-~ 

Al complet arseoel Proyecto, el Departamento de Alimentaci6n y
Nutrici6n estaba formado por inequipo t cnico multidisciplina
rio compuesto de dos economistas, do nutricionistas, un agr'no-7, 
mo, un socio'logo y~un t'ecnica en alirnent'aci6n, lo 'cual refleja 
la filosofa de pl anificaci6n multisectorial total del SNAN y
del donveniode. Proin Sineco,d&euMejoramienta de la Nutrici6on. 

embargo, bajs saar ioe Contidaotenciales carbiospole ticosu 

nla siendo unaamenaza a copntInuidad del personal.
 

El futurafinanciero del.DAN no esta'.totalmrente asegurado; aun-,
 

canceodeau acividaidaedyel nivel de part-cipacion depender
 
en parte de la habilidad. del'DAN para atraerfinanciamiento in
ternacionaladici nal"asi coma tambin del
alxito que tenga en
 
la obtencion de un mayor apoyo y sapaorte dentro del Ministerio
 
de'Planeamiento y Coardinaci6n.
 

En resumen, habiidose completado y publicado los estudios y

prayectos experimentales finaniciados par el Prayecto de Mejo
ramiento de la Nutrici6n y elrTrtul 111, el DAN tiene ahora
 
una base informativa desde la cual puedecrear polticas de
 
nutricion y planes de accioi, segia
n lo previto en el Convenio
 
del Proyecto, Sin embargo, de acuerdo a la opinio'n de los otros minis
terios,el CAN carece de autoridad, y deberg fortalecer su papel
de l'ider dentro del SUAN, a fin de poder actu'alizar sus polf'ti
cas y coordinar las actividades de ntutricio~n e intervenciones
 
a nivel nacional y departamental.
 

3. El Instituto Nacional de Alirntentaci6n y Nutricio'n (INAN)
 

Creado mediante Decreto Supremo en junic de 1978, el Instituto
 
Nacional de Aliment acio~n y tNutrici6n comenzo.a funcionar en ju
nio de, 1979 Como el ente de investigacio'n nutricional del SNAN.
 
Como institucio'n deacentralizada y semniaut6nona del Ministerio
 
de Planeamiento y Coordinacio'n, con funcioners claramente defi
nidas, el INAN ha obtenido progresos sustanciales en la con
duccio'n de estudios~sobre nutricio~n y.el entrenamiento de per
sonal de Balubridad (MPS/SP), educacio'n (MEC), agricultura
 
(MACA) y los sectores de desarrollo (CDD).
 

Estructuralmente el INAN esta'fozintada 
por cuatro depazttamentos
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1) Investigaci6n; 2) Entrenamiento y Divulgaci6n; 3) Proyectos
 
Experimentales y Estudios, y 4) Alimentaci6n Complementaria; ade
mis de dos divisiones de apoyo incluyendo Estad'sticas y Angli
sis y Publicaciones, (ver Cuadro III). Se utilizaron tondos del
 
Titulo III para financiar los gastos de operacion y personal del
 
INAN, de julio de 1979 a diciembre de 1981, a fin de fortalecer
 
el componente de desarrollo organizativo del Proyecto, mediante
 
el establecimiento del INAN como instituci6n clave dentro del
 
SNAN; as' como para permitir al INAN la puesta en practica de
 
los Estudios y Proyectos Experimentales con fondos del Proyecto,
 
junto con unos proyectos financiados por ei Tftulo Ifl. El INAN,
 
con la asistencia de AID, logY6 obtener fondos del Gobierno de
 
Bolivia para 1982 La InstitucL6n ha oeguido un crecimiento
 
planificado un poco acelerado, y ha comrplerado Planes Operati
vos y Presupuestos para 1980, !981 y 1982. Su r5pido desarro
lo institucional fu6 objetado poi !a Agencia proveedora de
 
sus fondos (Tftulo 1ll) en su evaluaci6n de 1980. Entonces,
 
de acuerdo a lo recomendado en la evaluaci6n, el INAN redujo
 
su personal de treinta (en 1981) al actuai ce solamente veinte.
 

Como en el caso de DAN, el enfoque multisectorial del INAN para
 
resolver los problemas nutricionales ha obtenido !a cooperaci6n
 
de muchas entidades nacionales , departamentaies y privadas.
 
Algunas de las entidades participantes ban expresado su deseo
 
de ser inclufdas en las actividades del proyecto hasta su con
clusi6n y el an~lisis de resultados, y no solamente en la fase
 
iniuial.
 

Seg6n la opini6n de algunos participantes, el INAN con el deseo
 
de establecer una reputaci6n respetable, busc6 y recibi6 el re
conocimiento por los logros aicanzados, pero no expres6 suficien
te reconocimiento por la colaboracion de otras entidades parti
cipantes,
 

Para que el [NAN contin6e recibiendo la activa cooperaci6n de
 
las entidades multisectoriales dencro del Sistema, sera impor
tante que consulte con ellas acerca de ias decisiones impor
tantes relacionadas con el provecco en el curso de La realiza
ci6n de las actividades de investigaci6n e intervenci6n.
 

Durante el periodo de evaiuacin e INAN pi% exitosamente
 
en pr~ctica tres Proyectos Experimentales (Integraci6n de la
 
Educaci6n Nucricional en el Curriculum Escolat; Promoci6n y
 
Comercializac46n de la Sal Yodada; y la Producc±6n v Promoci6n
 
del Tarhui), ademas de ocho Estudios sobre nutrici6n, (ver Cua
dros IV v V, que incluyen detalles linales (te todos los Estudios
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Basicos y Proyectos Experimentales).
 

Entre las restriccLones que impidieron el desarrollo del iNAN,
 
debemos mencionar el hecho de que tres meses despu6s de su
 
creaci6n, el MPC di6 al Instituto ia responsabilidad adicional
 
de administrat la distribuci6n de los alimentos donados por el
 
Programa Mundial de Alimenuos. Aunque el INAN pudo desempelar
 
sus funciones como un instituto t cnico y ai mismo tiempo super
visar el Departamento de Alimentacion Complementaria, la ubica
ci6n de esta agencia ciisrribuiacea dentro del INAN requiere un 
apoyo administiativo y logsuicc 
 que se podria utilizar en mejor

forma para Ilevar a cabo los objetivos originalmente previstos.
 
A nesar de que el Gobierno de Bolivia hizo una revisi6n del fun
cionamiento ce este Oepartamento en 1980, y recomend6 que fuera
 
transferido a otra dwivsi6r, del MPC, el departamento de Alimen
taci6n Complerriencaria conCinua a'n funcionando 
en el INAN.
 

Adema's, el INAN ha teniLdc, cirico ditectores durante el periodo
 
de evaluaci6n, y ha sufrido las cGnsecuencias de la inestabi
lidad polftica y econ6mica del pais en general. A pesar de
 
que el INAN act-ualme'nte estr. considerado dentro del presupues
to national ciel Gobierno de 
holi)a, rno existen garantlas de
 
que 7sto concin~e def ii,.amet~e se esta sintiendo la 
esca
sez general de frndos que aecca ai ('obierno, coTno per ejemplo,
 
gascos do viaje5 dui personai, gasolina, vi~cicos,, etc., ade
m5s del hecho de 
que el Gobierno estc ceniendo dificultades 
economicas para ranTener el Wncionamiento do servicios. Como 
en el caso del. DAN, asistencia ion fondos inernacionales y/o
 
la przovisi6rn de servICIos de invesrigaci6n a otras entidades
 
por una tarrfa, sera neces:r o si se quiere que el INAN conti
nie funcionando Lr 'u poterciaI.c todo La [nstituci6n se en
cuentra actuaimcrLCe explorando arthas posibilidades de obtener 
recur sos 

En su breve lapso d(- exIstencIa y a pesar de las rescricciones 
ya mencionadas, ei TNAN csc LeconocLd, como ur respetable ins
tituto prutesional de invesrcgacicn de nurrici6n. Coro tal, no 
ha poddo ev~iai la erulawn / crfricas de orras instituciones. 
Hay quenes pienari qu, ui INAN deber~a Estax dentro de]_ MPS/SP 
como parte nicegrarre cIc Ia D vi ,,6ndo Nutr ci 6 n, desde la cual 
se originabari todas liic IVIades riutrficionales antes de la 
creaci.on oe :-,NAN. curtirua; :iendo, Para un insuituco semiaut6
nomo de ince tac:tnii iwrai, 1NAN requerir5 del apoyo 
del MTPC ' ia (or,eraoin (Ic las eft.dades participantes del 
SNAN, con a!(_-i e fa:s couales Ie se,.A necesar io reforzar re
lac one a fin e r:ors t';ar ia cooperaci6n de las mismas. 

http:creaci.on
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4. Corporaciones Departamentales de Desarrollo
 

El rol b~sico de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo
 
(CDD), que son supervisadas por el MPC y por el DAN en activida
des de nutric16n, es coordinar esfuerzos de desarrollo regional
 
y promover el desarrollo econ6mico y social en los nueve depar
tamentos de Bolivia. Desde 1978, han tenido la responsabilidad
 
legal de toda la planificaci6n a nivel regional. Dentro de es
te contexto, ias Corpoiaciones Departamentales de Desarrollo
 
(CDD) son responsables de proponer, coordinar y supervisar acti
vidades de nutrici6n a nivel departamental y han tomado parte
 
activa en la implementaci6n de los Provectos Experimentales del
 
"Tftulo III", incluvendo la Piomoci6n de la Sal Yodada, la Pro
moci6n y Produccl6n de Tarhui, el Mejcramiento de la Nutrici6n
 
a traves de la Tecnologah Apropiada: Pequeias Pesquerias y cria
 
de coneyos y cuis.
 

El acuerdo del pyoyecro establece que los Coordinadores de Nu
trici6n sean asignados a las Corporaciones Departamentales de
 
Desarrollo (CDD) paza organizar y coordinar el desarrollo de
 
los planes de alimentaci6n y nutyici6n a nivel departamental
 
y junto con las Corporaciones Departamentales de Desarrollo
 
(CDD), preparar recomendaciones para su entrega al DAN y su
 
posterior inclusi6n en los planes anuales de alimentaci6n y
 
nutrici6n. Se contrat6 Coordinadores de Nutrici6n (tres fue
ron contratados pot el MPC y seis por las CDDs); 6stos fueron
 
asignados a las Corporaciones Departamentaies de Desarrollo
 
(CDDs), pero el cargo se modifi&c en 1q81 cuando se decidi6
 
contratar represencances del APC a nivel departamental. 
Has
ta la techa de esta evaluaci6n, s6io dos puestos de ese tipo
 
hablan sido ilenados. Debido a los estuezzos de los Coordi
nadores dencro de las Corpuraciones Departamentaien de Desa
rrollo (CDDs) pot formay Consejos Deparcamentales de Nutri
clon, por prirmea vez en el ano 081 los problemas de nutri
ci6n suscitaron irters y isco hizo que dentro de los planes
 
presentados nor !as Corporaciones Depamcamenrales de Desatro
lio (CDDs) al MPC, Le ]nuluyeran acrivdades de Nutrici6n. 

Los Consejos de Nutrici6n tueron s5sticu os ,or comit's
 
departamentales con una orientaclon concreca
mib coMo el
 
Comit6 Nacional para Combnatir el Bocwc. Aunque los miem
bros del ComcQ son bisicamente los mismos, existe el 
con
censo general de que los comics de acc16n orientada son
 
maR efectivos I de mis fiail estimulo.
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Por consiguiente, mientras que la estructura del Servicio
 
Nacional de Alimentaci6n v Nutrici6n (SNAN), a nivel depar
tamental ha variado en algo respecto al decreto original y
 
al Acuerdo de Proyecto, las Corporaciones de Desarrollo De
partamentales (CDDs), han demostrado estar capacitadas para
 
jugar un rol activo en intervenciones de nutrici6n a nivel
 
departamental v, a raiz de las actividades financiadas por
 
el Proyecto v Tftulo III, se han puesto al tanto de los
 
problemas de nutr-.ci6n. El peor obstaculo que se detecta
 
en detrimento a las actividades de nutrici6n sustentadas o
 
desplegadas dentro de las Corporaciones Departamentales de
 
Desarrollo CDDs), es el limitado financiamiento.
 

B. 	CAPACITACION
 

1. 	En el Exterior
 

El 	Acuerdo del Proyecto establece capacitaci6n a corto
 
plazo en un tercer pa~s, para ocho miembros de nivel supe
rior, del personal del DAN, INAN y grupos de trabajo de
 
los Ministerios del sector, para mejorar su capacidad de
 
implementer el SNAN v paya que tres catedraticos de tres
 
universidades (Cochabamba, La Paz y Sucre) reciban capaci
taci6n ea el campo de !a nutrici6n a largo plazo en un ter
cer pals, durante aproximadamente 12 meses cada urto.
 

Los $95,000 asignados en conformidad con lo estipulado en el proyec
 
to de 1979 para entrenam;ento en el exterior se redujeron
 
a $23,n17 debido a un us(. menoi del componente y los fon
dos fueron transferidos a otras actividades como por ejem
plo para avudar Estudios Bgsicos. De Jos S23,017 asigna
dos a capac~taci.6r de personal en el exterior, s6lo $5,105
 
se utilizaron para fi.nanciar lo sigtuente:
 

1) El Director del Proyecno de Tarhul se aunsent6 35 dias 
para recihir capacitaci6n v ohservar Proyectos Experi
mentales) en Chile v Per6, en la producci6n, procesa
miento v uso de tarhui, en abral y mayo de 1981. 

2) 	 El Director dei piovecto de Pequefias Pesquerlas tuvo 18 
d~as de capacitacirn durante el mes de mayo de 1982 (ver 
Provectos EXperimentales) en Lima e iquirtos, Peru en un 
programa preparado por ei "Instiruto de! Mar" peruano, 
sobre d(!feio v evaiuaci6n de provectos, Tn6todos de cap
tura, mane li, ; preservaci6n del pescado. 

http:capac~taci.6r
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Este uso escaso die ios fundos para entrenarniento en el ex
terior se ciebi6 a !a irewtahilidad po1ltfca, cierre de uni
versidaies V COntlUOS Camb!OS de personal, diftiultando 
lA seleccin de cacdinatos , ia programacio'n oportuna de 
capacitaci6n. A~s An tuJ politica de la Misio'n, despuks 
del Goipe Milital de jwio de lO, no tinanclar ningtin tipo 
de capacitacrin Laternaicnai paza niernbios del GOB, y e'sto 
se hizo extensivo a ia mavotia de las conttaparces del Pro
yecto. Evencuaimntct iv evaraO esca restricciku para los 
tecnicos asociams~ eN untidacles semiaut6nomas (por ejetnplo 
las Coyporacionen Depr~amentaies de Desarrollo). 

2. Cappac~in centmLi Pa1s 

El Acuerda de ProveLto an 0974 eStablece que ia Donaci6n 
para ei mmeorarientc, de Nutrrci6n ptoveer5 asisrencia en 
el desarroin Y financiarniento Ae Programs de capacita-
OiN dentru rici pals5 a fiivt 1C5 naciorales v departamenta
les, as6e1ira&(K asY qrcel pemsonal debidamente capacitado
 
puecia rtrabajar en ei Sisterna Nacionai de Aiimentacio'n y Nu
trici6n (SNAN) , coh-; ur S,5,000~ uniizando IA Enmienda 
No. 1, d~e fcona Af oc aryriI de 148n, ai Acuerdo del Proyec
to, Pala que Se MhI.UUO viaje6 '1enro de! pals v se pa
guer ikis on ptopsis LaacitaicIl.ctr.c. AC 


El goipe ne 1",i o (. 108 K 6 ta causa Pala quc- (SAID/ 
Bolivia remujir Ad* flooveLt en keneral,!40d Lli1dwes di 

incluyensc Sapn am&rnangyo, a pesar de lA re
ducci~n En am: )i(ina(1t limctarra.as , so Ilev a caho un en
trernarient u ibtrrir.i uvncto m, pais v Camhi~n se rea
lizarnon a~t~iunSat moIiu n a iarciiu(1nem u~&apavo iirple
mentac tAN du~ vatI io, J<~ i~r i- rzb Ue mo Exper nentaI Cs. 
El lACrd:0 IV MOVOLA ~U LION a&L~vjdannst de capa-
CitaClA r i.ntruor A., ) un u1>,o (If? Viamif icaihf sow1-


br e Al imencLawk V NLl C I US Pdi iC LDTMJ~ n( id M S CC tErIA
les do g'turt, LAN-0 00i.~ L.aDAU OUc! MACA, MPC/ SF, MEG V 
MICT ; 2) "nrL~iie~r Dwo ",wI ioUJes die d rLarn aies de 

6Al imenru: un V U"I i 3) ." s au J.Nwcr cik para pro-

Dentro du "CLivMA fQh->A' eni?-, tt r arrab~ nEc Lnpadcac~iC. 
el pal" , no sr iv! tw wr Qzs(as. du PiafneamiT1nu Na
clonai upNd at" aalast5-d(tials, ya querie n"Dfoiwanw 

se- 10 Lonniwu r eip,4rwu (iebMI a nurremsaos cimblot; en 
el persom. > M~~i M"l~ aNLa IJ pamd (2dowdin;Iores de 

http:limctarra.as
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Nutrici6n sobre el cual se inform6 en una evaluaci6n ante
rior y los cursos de nutrici6n para profesores de colegios
 
primarios y secundarios se consignan mas adelante en el pun
to 3.
 

Las actividades de capacitaci6n dentro del pass desde octu
bre de 1979 al 31 de mayo de 1982, consistieron en lo siguiente:
 

1) 	El NFTG del MPC organiz6 en octubre de 1979 un taller pa
ra 52 representantes de trece Organizaciones Voluntarias
 
Privadas (OVP) nacionales e internacionalcs, para orien
tar a las OVPs sobre la infraestructura nutricional del
 
GOB y del Sistema Nacional d_ Alimentaci6n Y Nutrici6n
 
(SNAN), recientemente creado.
 

2) 	El DAN organiz6 de enero a febrero de 1980 un seminario
 
de cinco d~as sobre los alimentos subsidiarios del Tftu
lo TI para 74 representanres do la- agencias distribuido
ras de alimentos, naciinales e internacionales que operan
 
en Bolivia. Este seminario tuvo comu fin el desarrollar
 
y aplicar procedimientos uniiofmes para discbar e imple
mentar propramas suIPlementarios de alimentaci6n.
 

3) Entre junio de 1980 v mayo de 1982 el INAN, en colabora
ci6n con el MPS/SP, MPC y MEC, supervis6 la capacitaci6n
 
en los nueve departamentos para mil doscientos cuarenta
 
directores de colegios, supervisores, profesores urba
nos v rurales, sobre el uso de material educativo de nu
tricion,con el prop'sito de que este concepto sea inclu'
do 	 en el curriculum escolar. 

4) De mayo a junio de 1981 el TNAN coordin6 la capacitaci6n 
de 30 profesionales del MPS/SP, MACA, MPC, MEC, Caritas 
y Unidades Sanitarias del MPS/SP durante tres semanas
 
con el fin de impartir concepros relacionados con la re
colecci6n de informaci6n contiable de primera mano en
 
areas urhanas v rurales incluidas en la muestra defini
da escogi-Ia al azar, de 1a Invostigaci6n del Estado Nu
tricional.
 

5) 	 En juno dte l MPS/P aumici6 un taller sobre la 
lactancia materna. En este taller se present6 v dis
cuti 6 el studio de Lactancia Materna financiado pot el 
Provecto. 
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6) 	En septiembre de 1981, INAN coordin6 tres semanas de capa
citaci6n en La Paz para nueve profesionales de salud en
 
tecnicas uniformes de palpaci6n de tiroides.
 

7) Entre junio de 1981 y enero de 1982 el DAN capacit6 a
 
setenta y siete lderes de comunidades, enfermeras auxi
liares, nutricionistas, trabajadores de comunidades, y per
sonal de Caritas, en las tres zonas del pals, come parte
 
del componente educacional interpersonal del Proyecto de
 
Educaci6n Nutricional por Medios de Comunicaci6nSocial e
 
hizo un taller en 1980 pars administradores y represen
tantes de radio, prensa y televisi6n, con el fin de im
partir-conceptos-sobre-los objetivos-del--Proyectode-Co
municaci6n Social.
 

8) El INAN coordin6 la capaciraci6n de aproximadamente mil
 
individuos (enfermeras, nu%..ic-onistas, auxiliares de
 
enfermer'a, auxiliares de nutrici6n, rellgiosos, exten
sionistas, profesores y trabajadores comunitarios) en
 
la prevenci6n del bocio y los medios do tratamiento. Un
 
equipo compuesto pot un especialista en comunicaci6n so
cial, una nutricionista y soci6logo o psic6logo, dirigi6
 
un curso da capacitaci6n de dos dlas en los Departamentos
 
de La Paz, Chuquisaca, Beni y Pando, utilizando grfficos,
 
posters, panfletos y t'teres.
 

9) 	En mayo de 1982 el DAN y el INAN coauspiciaron una confe
rencia nacional para qua doscientos cincuenta participan
tes nacionales y regionales presentaran y discutieran los
 
resultados de los Estudios Bsicos y Proyectos Experimen
tales finan:..ados por el Proyecto y Titulo III y para ha
car recomendaciones sobre la adopci6n de polticas nacio
nales con el mismo fin. 

10) En mayo de 1982, la Unidad Sanitaria del MPS/SP de Santa 
Cruz, con la cooperaci6n del DAN y el INAN, promovi6 un 
seminario de cinco d~as sobre las tfcnicas de reconoci
miento y prevenci6n del bocio para el personal medico, pa
ramfdico, funcionarios locales, profesores, Cruz Roja,
MACA y empleados do las Corporaciones Departamentales
do Desarrollo (CDDs), 

C. ESTUDIOS BASICOS
 

Cnn el obleto do analizar la magnitud do los problemas blsicos
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de nutrici6n en Bolivia y-para desarrollar estrategias para
 
combatir estos problemas, se efectuaron un total de doce es
tudion bfsicos comoparte del Proyecto de Mejoramiento de la
 
Nutrici6n (cuatro durante'el Acuerdo original y ocho durante
 
la Extensl6n de.1979, aunque el Acuerdo del Proyeato s6lo re
querfa cinco). De los doce estudios bsicos, dos fueron eli
minados y diez completados; dos antes del periodo de evalua
ci'n y ocho: posteriormente, (ver cuadro IV).
 

De los estinados $153,000 presupuestados en el Acuerdu del
 
.............
-=....Proyecto-de-1979,--sdidistribuyeron $288,413 como "!Respaldo-Fi.

nanciero para Estudios." Se gast6 $255,151 (78%) hasf;a el 31
 
de mayo de 1982.
 

El 9xito logrado en la complementaci6n y publicaci6n de los
 
Estudios Bgsicos (descritos en los Anexos 1-7) significa una
 
contribuci6n substancial para cubrir la falta de informaci6n
 
que existfa sobre nutrici6n. Es ahora imperativo que el SNAN
 
haga efectivas las conclusiones y recomendaciones de los estu
dios a travs del DAN, que los programadores de polfticas,
 
planificadoresi los encargados de tomar decisiones en los Mi
nisterios principales, personal tecnico, y los que trabajan en
 
comunidades, realmente dirigan y den prioridad a los problemas
 
nutricionales del pats. Como resultado de los Estudios y la
 
discusi6n en el Seminario National sobre los temas relaciona
dos con el bocio endemico, la desnutrici6n infantil (especial
mente on el Altiplano), y la avitaminosis A en las regiones
 
del Llano, evidentemente indican que son problemas a los cua
les so debe dar importante prioridad en las actividades de nu
trici6n.
 

D. PROYECTOS EXPERIMENTALES
 

En el Proyecto de Mejoramiento de la Nutrici6n se incluyeron
 
los Proyectos Experimentales para poner a prueba especificas
 
intervenciones nutricionales, en escala limitada, antes de ini
ciar estas actividades a nivel nacional. De los cuatro proyec
tos del Acuerdo original, tres fueron transferidos a la Exten
si6n de 1979, y uno fug eliminado durante la implementaci6n an
tes de 1979. Diez Proyectos Experimentales adicionales finan
ciados con fondos del Tftulo III fueron afiadidos al Acuerdo del
 
Proyecto de 1979, con lo que se lleg6 a un total de troce Pro
yectos Experimentales. De 6stos, so eliminaron cinco cuando so
 
consider6 que la expectativa de los proyectos era demasiado am
bictosa (por ejemplo: n6mero de personal limitado para desarro
llar tantos proyectos), cuatro continuaban siendo apoyados por
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TJtulo 

Incorporado 

en 

Finan-

ciamiento 

Agencia 
de Imple-

mentaci6n 

Estado 

Final 

Pric::c-is Tenden-
c-as en Lactancia Ma-
terr.a Destete en 
Areas a 'ar -ina-
.es. T-tzIzoublcado 
S::uazctc Actual de 

-a Lactan: .a ter.rna 
an A:c ~i,- e Bo-

Extensi6n 1Q79 Donaci6n 
*13,51n 

Tftulo Ill 
*6,768.26 

INAN Publicado en 
1980 

Dere:,-zn2t. ce 
e eLCc.J 

Co s::.':n .'.." 

->e-tas 
M-

Sce 

Extenbi6n 1979 Donaci6n 
t4,983 

INAN Publicado en 
1982 pero no 
distribuldo 

9 -s: 

MenPu-

i: ,:<,, Al:- Extensi6n 1979 Donaci6n 

*1, 0LI 

DAN Publicado 

en 1981 

-_ar:s 5 Algunc s Pat -

nes C~Fales 
a AL:-.entacc6n 

fYrente 
conole

-entar 
er,.a, 

a, Lac a.,.a %'a-
Darrea .Bocio" 

10. Eva!_uacl6n Czmarativa 
ce 7ntervent:cnes Natri-
cionales 

Extenst6n 1979 Anulado en la 
Carta de Imple
menraci6n No. 4 

el 5 de marzo 
de 1981 



Tftulo 

Tncorporado 
en 

Finan-
ciamiento 

Agencia 
de Lmple-
mentaci6n 

Estado 
Final 

!. u Dia~ncstico del 
sta4o A.Iiment:-lo Nu-

_ i:_vsnai ce Ia Pz)baci n 
de Pand 

Extensi6n 1979 * 969.00 INAN Publicado en 
1980 

s t:uoe, BOCI, 
Huo en e_ nsnnE de 
Sal Pa:rhes e Kad.o-

a.:=en::a 

Extensi6n 1979 Financiado co-
mo parte del 
Proyecto Expe
rimental de Sal 
Yodada 

INAN Publicado en 
1980 

.c apar=.e c-n. AL!zao del FroyecLQ de 1979, ya que es .na 
a-:iac :ni:p.: da ba3j e- EsLucic del Emacc Nucri



Titulo 


1. Educaci6n Nutricional 

por Medios de Comunica-

ci6n Social, Publicado 


Como "Buena Madre: Edu
caci6n Nutricional por
 
Medios de Comunicaci6n
 
Social
 

2. Nivel de Yndo req,_erido 

en la Sal .ara el Corsu-

mo Huma-'o - Carn.iacic a 

"Promoci5n v Comerciali-
zaci6n de la Sal Yodada" 
en la Extensi6n de 1979 
y a "Promoci6n de la Sal 
Yodada" en la Carta de
 
Implementaci6n No. 4 del
 
5 de marzo de 1981
 

3. Investigaciones del tama-

Ro y peso de nifios de ca-

torce a~ios v • nores en 

greas rurales y urbanas 


4. Frecuencia de Anemias Nu-

tricionales en mujeres em-

barazadas cambiado a "Ani
lisis y Tratamiento Expe
rimental de 	Anemias" en
 
Carta de Implementaci6n
 
No. 4 de marzo de 1981
 

CUADRO V
 

PROYECTOS EXPERIMENTALES
 

Incorporado Finan-

en ciamiento 


Acuerdo Original Donaci6n 

*$40,037 


Acuerdo Original Donaci6n 

*$36,140 


Acuerdo Original 


Acuerdo Original Donaci6n 


*$82,340 


Agencia
 
de Imple- Estado
 
mentaci6n Final
 

DAN 	 Publicado
 
en mayo de
 
1982
 

INAN 	 Sfntesis 
presentada 
en el Samina- Ln 

rio Na.ional 
en mayo de 
1982
 

Eliminado du
rante proceso
 
de Implementa
ci ln
(en 1979)
 

Universidad En proceso
 
de San Sim6n
 



Ttulo Incorporado 
en 

Finan-

ciamiento 

Agencia 

de Imple-mentaci6n 

Estado 

Final 

5. Incorporaci6n de acrivida-
des nutricionales en el 
fr-icio de Salud Rural 

Extensi6n 1979 Eliminad en 
Carta de Im
plementaci6n 

#8 del 15 de 
Diciembre de 
1981 

6. Recuperaci6n de Nutricin Extensi6n 1979 Eliminado en 

Carta de Im
plementaci6n 
#8 del 15 de 
Diciembre de 
1981 

V. integiacin d Activida-
des Nutiicionaies y Cri-
terios en el Programa 
de Desarroilo de inte-
graci6n Rural 

Extensi6n 1979 Eliminado en 
Carta de Im
plementaci6n 
No. 8 del 15 
de Diciembre 

de 1981 

8, incorporacion de Educa-
ci6n Nutricional en el 
Curriculum Escolar Pri-
mario y Secundario 

Extensi6n 1979 Donaci6n 
*$4,853 
Titulo III 
$15,334.00 

INAN/MEC Publicado en 
1981 

9 Centro Experimental pa-
ra el Procesamiento In-
dustrfal y la Comercia-
lizaci6n de la Quinua 

Extensi6n 1979 Eliminado en 
Carta de Im
plementaci6n 
#8, del 15 de 

Diciembre de 
1981 



Ttulo Incorporado Finan- Avencia de 
en ciamiento IDlemen- Estado 

ei taci6n Final 

10. Promocion de la Produc-
= ci6n v Consumo de Tarhui 

Extensi6n 1979 Titulo III 
*$28,775 

TNAN/CORDECO En proceso 

en el Altiplano v zonas 
del Valle 

11. Mejoramiento Nutricio-
nal por medio de la 
Tecneogoa Aptopiada: 

Extensi6n 1979 Ttulo III 
*$8,638 

INAN/CORDEBENI Suspendido 
en Noviem
bre de 1981 

Pequeas Pesquerlas 

12, Anilisis del Contenido 
Nutricional de las Co-
mdas Bolivianas 

Extensi6n 1979 Eliminado 
en Carta de 
Imolementa

ci6n #8 del 
15 de Diciem 
bre de 1981 

13. Cria de Conejos Extensi6n 1979 Titulo III 
*$22,76n 

IAN/CORDECO En proceso 

14. Cria de Cuis Extensi6n 1979 Ttulo III INA/CORDECO En procebo 
*$21,625 



el GOB cuanclo concluyC' el Proyecto; uno iue' suspendido y tres
 
se cornpletaron con e'xito hasta el 31 de mrayo do 11Q82, (ver
 
Cuadro V).
 

Los principales gastos en los Prz-Yectos Experimentales y en los 
Estudios Ba'sicos incluyen (aciem5s de £xpoyo local), asistencia 
te'cnica a largo plazo, Erittciamiento, cuatio veh~culos (entre
gados en abril ce 1981 a-l tNAN y tres a !as CDDs), y equipo de 
laborator-io para el Anc'Iisis y Trrataniento FExpeir--ntal del 
Proyecto de Anemia. 

Do los flrovecrcs Fxvefamercaies IrrpTenh~eL'i-aaos hajo el Proyec
to de Mcejorarnieritu de la N-Gfuctici, ios siguientes pueden ser 
considerados comro los rr.; exicusos. Buena Madre, Educacio'n 
Nutriciona. pot 4edios ce Comunicac.,6ct Social, la Promocio'n 
de la Sal Yodacia, lri-egraci6n de fEdut.a(-ion Nuuricional on el 
Curriculum Escoiar , y ei Prwvecto cie Iawrnui. 

Estos provecicts prohacss con t xlro espec-it ican intervenciones 
riutricionalos v rlrovee--ri unia 'h,'e pata la expansi6n de inter
venciones riutf icoie., a nve! nacAonai, (ver Anexos 8-15 
para descripci6r, doe pjrov(mco!;) 

E. ASISTENCIA TECN I C 

La Asistenc ia Trcr,1(-a 1 l ,6uI paf-cPI. Trrsuv importante en el 
Proyec-co de 'I(- ior.rrrienco cm ia Nutricio6n v los $504,268 gas
tado s en a ri te aLsccci Lpresencaron 547 de los 
$940,000 de ijt Fxceru,i6r, dfci Przqec-to de 107(1. 

1. Asiscen . ia FTLkl ii ,j i,,rro tP1 et 

F! ACUercic ciui F'rwoQri Lt)liCe (ue ia assencia tc 
nica astata'l r~d ~.a0 de- -- r toi or, ani ztjivo del 
fnsricuro Janral i~,rriUi Niitici6n ( HNAN), 
del TGFIN (an,- t, f)( fWfar it~r iC h uAjk nen cac. on v Nurr i-

DA,' ) (I C, C fW , r la j f-c1ion - (,i (Ic )aoa( - r.a v e n las 
Co po rar. otcw, (i Di ao i o D 1)ar Lit r, t ji es Fn teali dad, 
deb UG(- ard I of-( ct* V ri u i f, (wi c kr)f , "cTrrO COnse-t'I 

cucric-ia (rio I,, relia. ;j, i del,
a~j t - Proverro 
desde ei a' ri i n ] de 161 10o dejno-,U (1 k m ejI 
198 , Ia '- i,%rr[noIri,'a % .ifu )Idzo A'PT P) rctncen
tro su.-~I id~r sd 16-, sT 9.i3U00- ;c. Of, 4td 
sacob fi'Oi ac d.,p I Z" c" [rn (!I~ 1 ; Pro von os Ex
per iraeritalt-S I~~ - ~cr~ ~cnica.,LLn a largo 
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plazo al DAN y al SNAN, para el desarrollo de la organiza
ci6n, disefo de politicas y planes de operaci6n.
 

Puesto que INAN eia responsable de la ejecuci6n de doce
 
(80%) de los estudici b~sicos y Proyectos Experimentales, 
esta instituci6n se henefici6 irns que las demos con res
pecto a la asistencia tecnica a largo plazo. 

La disminuci6n en asistencia t6cnica a largo plazo para
 
el desarrollo oiganizativo fue mos sentida por el DAN y
 
tuvo un impacto negativo en la eecuci6n del provecto en
 
conjunto. El Acuerdo de Proyecto requiere de 54 hombre/
 
meses de asistencia thcnica a largo plazo hasta el 30 de
 
septiemhre de 1980 y a pesar del retiro de uno de los ase
sores a largo plazo (el Acuerdo de Provecto requer'a dos)
 
despu~s del Colpe de Estado de 1q80, se proporcinnaron
 
53 hombre/meses (987) hasta el 31 de mayo de 1982 (lo que
 
incluye la extensi6n de ocho meseE).
 

Las futuras actividades de nutric16n de USAID en Bolivia
 
y especT'icamente la asIstencia tccnica a largo plazo, de
bergn concentraise en el desarrollo de polticas, como un 
seguimnento narural de las actividades lievadas a cabo en 
el PtoveLro parlci Mejoramento de la Nutri.ci6n. 

2. Asistencia 14cnica a Corto Plazo 

Se prest asistencia tecniia a corto plazo (AT/CP) para 
la real izacirn del dsefio, e iecuci6n v evaluaci6n de EE 
tudios v Provect; Expei imentales y para li formulaci6n, 
ejecuci6n v evaloacion de los curso!; de entrenamiento. 
Igual queo el cano de la AT/1I,, el Colpe do Estado de 
julio de 198O edd jO as acticnades provectadas v no se 
prest6 AT/CP en Ia, Irea, de die ni ci 6 n de po1.fticas v 
desarrot Io v piani i(cla 6In or;nnizativa, como estaha ore
visto en el Acuet do fle'rovecto, v en realida-1, e sus
pendi6 dircfl, a;, ,rnriia dirante sire meses, entre aposto 
do 1l)R() ' fterfro do 1081. 

,ados de Pro
yecto , iu((X) 

De joE;os )1 /r,c, r, i en el Acue.rdo 
!i1o di,,,, fwron coricretarlo;.
 

Un tot;;I if If, .owi, I tor(, a rorto rn)Iazo (a I;uno; Hi
nancirdo,; ron frT.dW; rent raie ; d, II!,AIrr/,a,,hinjgton)hi 
cieron una )ril iota ( ouwt r ibtmr 6 n a 1m, ]osrot; d'r1 Pro
yecto. Aunque Ia porcirn de lon fondof; del Provecto 
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destinada a asistencia te'cnica parece set ctemasiado alta, sin
 
duda era necesaria y gran patte de la asistencia prestada fug
 
de alto nivel.
 

F. RECOMENDACIONES SOBRE FORMNULACION DE POLITICAS DE NUTRICION 

El Acuerdo de Proyecto anticipaba los siguidntes resultedos:
 

1. Desarrollo Organizativo: El desarrollo de una estructura a 
nivel nacional y departamental, dise ada para fomentar la 
coordinaci6n intersectoTial, el establecimiento de un sis
tema.de estandarizaci6n una-metodologla -para -presentaci6n--.. 
de programas, revisi6n y toma de'decisiones para servicios 
e infraestructura, relacionados con nutrici6n y una estan
darizaci6n de la programaci6n presupuestaria para prop6si
tosde nutrici6n.
 

2. Estudios de Lineas B~sicas: La recolecci6n y anflisis de da
tos para diseBar y reforzar un subsistema de informaci6n.
 

3. Entrenamiento: El establecimiento do un plan de acci6n a
 
nivel nacional y departamental para desarrollar la base
 
de recursos humanos qua tendrin a su cargo la realizaci6n
 
de las actividades de nutrici6n.
 

4. Desarrollo de Politicas: La preparaci6n de politicas y
 
planes de acci6n, a nivel nacional y departamental, basin
dose en los resultados y experiencias de los anteriores
 
puntos 1, 2 y 3.
 

A la conclusi6n del Proyecto no se habia logyado "una metodo
logia para la preserstati6n del programa, revisi6n y toma de de
cisiones para servicios a infraestructuras relacionados con nu
trici6n, ni una eastandarizaci6n de la programaci6n presupues
taria, para prop6sitos de nutrici6n."
 

Tanto ci DAN como al TNAN desarrollazon olanes operativos y
 
presupuestos anuales para los tres alos pasados, pero el he
cho de quo ambas organizaciones Independientemente y en for
ma simultdnea enviaron propuestas a USAID, para financiar pro
yeetos do sal yodada en 1982, demuestzaclaramente Is falta do
 
un mecanismo do coordinacign en la presentacifn de proyeLtos
 
do nutricin, en procura do fondos.
 

La "preparaci6n do politicas y planes do acci6n a nivel nacio
nal y departamental, basada en los resultados arriba mencionados"
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no fug hecha durante la vigencia del Proyecto. Sin embargo, es
 
-mportante mencionar que si bien las politicas no han sido formu
ladas, los proyectos experimentales han tenido como resultado
 
acciones concretas para combatir el bocio (a trav6s de un comi
tS nacional que supervisa a los comites regionales en los nueve
 
departamentos), para institucionalizar la educac16nnutricional
 
on el curriculum eamolar (coordinado por un comite nacional)
 
para expandir las actividades del Proyecto de Educac16n Nutricio
nal por Medios de Comunicaci6n Social y para incrementar la pro
duccidn-y procesamiento del.tarhui-para-consumo humano..
 

El Seminario Nacional sobre Nutrici6n realizado en el mes de ma
yo de 1982, apoy6 y ampll6 las recomendaciones de los Estudios
 
y Proyectos Experimenthles, los cuales proporcionaron una base
 
para la formulaci6n de politicas y el desarrollo de planes de
 
acci6n.
 

Ahora es imperativo que el DAN cumpla con su misi6n dentro del
 
Sistema Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n, basfndose en el
 
impulso generado por el Seminario Nacional y dedicgndose al de
sarrollo y actualizaci6n de las polfticas emergentes de los
 
Estudios y Proyectos Experimentales. Para poder hacer fsto, el
 
DAN tione que unirse al proceso politico, ast como conscienti
zar a la poblaci6n en general sobre los problemas prioritarios
 
de nutrici6n.
 

Es importante que el DAN selecciones y formule politicas para
 
un nfhero real de actividades a intervenciones prioritarias
 
y que istas demuestran resultados a corto plazo.
 

La coordinaci6n del DAN en las actividades de nutrici6n de
 
los ministerios involucrados, corporaciones departamentales
 
y otras entidades interesadas en problemas de nutricidn es
 
esencial, si ostas instituciones van a tener voz en propues
tag, investigaciones y actividades do nutrici6n y ast res
ponder a las necesidades del pats.
 

IV. RECOMENDACIONES: INTERVENCIONES FUTURAS
 

Con la conclusi6n de los Estudios Bsicos y los Proyectos Expe
rimentales financiados bajo el Proyscto de Mojoramiento do la
 
Nutrici6n, so cuenta con recomendaciones amplias sobre posibles
 
intervenciones en nutrici6n. 
Dada la situaci6n econ6mica del 
pats y ya quo so cuenta con informaci6n sobre los problemas 
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nutricionales de Bolivia, es importare que se Ileven a cabo in
tervenciones inmediatas dirigidas a solucionar los problemas
 
prioritarios de nutrici6n, en la fonna mts econormica posible.
 

Los Estudios y Proypctos.Experimentales implementados bajo el
 
Proyecto identifican los problemas de nutrici6n frioritarios,
 
como el bocio endgmico, la desnutrici6n infantil y la necesidad
 
de iniciar actividades que eviten el deterioro do la lactancia
materna.
 

El Seminario de Nutrici'n Nacional de mayo de 1982 apoy6 y am
..plitIas-recomendacionesde0los-EstudiosB~sicosyProyecto .
 

Experimentales, que se refieren a estas 9reas de prioridad.
 

Las intervenciones de nutrici6n futuras deberfan inclufr apo
yo a las recomendaciones de los Estudios Bfsicos y Proyectos
 
Experimentales, (ver anexos 1-7) y en especial a las siguien
tee intervenciones:
 

A. Qun creen una conciencia nacional del problems del bocio en
demico y la necesidad de consumir sal yodada.
 

B. Que apoyen las actividades del Comit6 Nacional y de los hue
ve subcomites departamentales para combatir el bocio.
 

C. Que amplfen la producci6n de materiales desarrollados bajo

el Proyacto de Educaci6n Nutricional por Medios de Comuni
caci6n Social y su uso en programas auxiliares de entrena
miento de salud y nutrici6n.
 

D. Que apoyen las actividades dirigidas a integrar la educaci6n
 
nutricional en el curriculum eacalar, los esfuerzos para

ampliar el programs hacia los niveles de aducaci6n secunda
ria, las normales y la publicaci6n y divulgaci6n de materia
lee adecuados para todos los niveles.
 

E. Que amplien el Proyecto de razhui a otras Areas adecuadas.
 

F. Que promuevan el establecimiento do un comiti nacional de
 
apoyo a la lactancia materna y el disesio de polticas y de
 
programas de educaci6n formal y no formal que respalden la
 
lactancia materna.
 

Si so quiere que perdure la estructura y los logros institucio
nales ejecutados bajo el Proyecto de Mojoramiento de la Nutri
c16n, so debon emprender otras actividades, fuera de las
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intervenciones espec~ficas que respaldan las recomendaciones do
 
los Estudios Bgsicos y de los Proyectos Experimentales para:
 

A. Establecer un mecanismo dentro del SNAN y mis especdficamen
to dentro del DAN, para coordinar las intervenciones de nu
tiicign a nivel nacional y departamontal y para establecer
 
politicas de nutrici6n.
 

B. Desarrollar un sistema elemental de vigilancia continua de nu
trici6n-a-bajo costo'- btaja la dize.cio'n del'-INAN,' enc olAbora-
ci6n con todas las entidades del SNAN, para poder mantener al 
dfa la informaci6n sobre el estado nutritional de la poblaci6n

infantil de Bolivia.
 

V. 	 MEJORAS SUGERIDAS EN LA ADMINISTRACION DEL SISTEMANACIONAL DE
 
ALIMENTACION Y NUTRICION
 

Se hacen las siguientes recomendaciones, para mejorar la adminis
traci6n'del SNAN:
 

1. El establecimiento de un metanismo pot parte del DAN, para coor
dinar las actividades de nutrici6n en proceso y propuestas del
 
INAN, do los ministerios involucradoe, de las Corporaciones do
 
Desarrollo Departamentales y de las otras entidades involucra
das en programas de nutricign a intervenciones.
 

2. La utilizaci6n pot patte del DAN de la informaci6n y de las
 
recomendaciones obtenidas do los Estudios BAsicos y do los Pro
yectos Experimentales en el desarrollo do polfticas do proble
mas seleccionados prioritatios db nutrici6n.
 

3. Una campaa publicitaria por patte del DAN, para creat concien
cia sobre los problersas ptioritazios do nutricidn y par& obte
ner el apoyo p blico para su solucigr.
 

4. Una campafla intensiva del DAN, par& ponerse on ltnea con los
 
procesos y fuerzas polfticab pax& ptomovet oportunamente sue
 
recomendaciones en cuanrto a polfticas a se6guirse y asegurar
 
su situacign financieza.
 

5. El establecimiento dt una altemnativa adaptable a CONEPLAN,
 
como un Consejo Naclonal de Nutticign, con participaci6n do
 
miembros representativos del MC, MPS/SP, MEC, MACA, MIN/FIN,
 
como la mfxima autoridad decisoyla del SNAN.
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6, 	El reforzamiento del DAN, dentro del MPC, de modo que pueda de
sempeiar el rol de liderazgo que le asign6 el SNAN.
 

7. Que el MPC se mantenga firme en cuanto a la posici6n del INAN,
 
apoyando su condici6n de instituci6n semi-aut6noma, dentro del
 
MPC.
 

8. El retiro del DAS del INAN y su reubicaci6n en otra entidad mfs
 
acorde a au prop6sito.
 

9. 	Una delineaci6n mfs clara de responsabilidades,tanto del DAN
 
cim6"dilINAN, pue-19to queaihora elI DAN d'a'ber a aumi-atotalmen
te un rol de coordinaci6n, responsabiliz~ndose por la formula
ci6n de politicas, planificaci6n, recolecci6n de fondos y ob
tenci6n del apoyo politico necesario para lograr la culmina
ci6n de los programas y politicas; y el INAN deberl dadicarse 
a la investigaci6n, mientras los ministerios involucrados y
las Corporaciones de Desarrollo Departamentales asuman las re
ponsabilidades de ejecuc16n. 

10. El INAN deberl analizar cuidadosamente su relaci6n con otros
 
ministerios y reforzarla, incluyendo dichos ministerios y a
 
las otras entidades involucradas en la ejecuci6n de proyec
tos o estudios en las decisiones principales relacionadas con 
ellos. 

11. El INAN deberg asegurar el reconocimiento do los ministerios
 
y entidades participantes on la publicidad relacionada 
con
 
las metas trazadas.
 

12. 	El INAN deberfa mantener mayor contacto con las Corporaciones 
do Desarrollo Departamentales involucradas en la eiecuci6n do 
Proyectos Experimentales, proporcionar capacitaci6t, adminis
trativa y seguimiento do los requorimientos relacionados con 
documentos probatorios e informaci6n y evaluar todos los pro
yectos iniciados dentro de un lmite de tiempo razonable. 

VI. 	 RECOMENDACIONES CON RELACION A LA UBICACION DEL INSTITUTO NACIO-

NAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION DENTRO DEL SISTFMA NACIONAL DE
 
ALIMENTACION Y NUTRICION
 

El INAN fug constitufdo mediante Decreto Suvremo No. 1599) do
 
Junto 27 de 1978, como un instituto descentralizado semiaut6nomo
 
del MPC. El Instituto fuf creado para determinar la magnitud, 
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causas y consecuencias de los problemas de nutrici6n y alimenta
cidn do Bolivia, puesto que el vacto existente de informaci6n
 
imposibilitaba la planificaci6n y desarrollo de politicas para
 
hacer frente a estos problemas.
 

En su breve existencia (el INAN comenz6 a funcionar con fondos
 
del Tftulo III, en julio de 1979), el Instituto ha demostrado
 
gran potencial, notable por su contribuci6n al cumplimiento de
 
una serie de Estudios Bfsicos y Proyects Experimentales Piloto,
 

Aunque el INAN fug constitutdo como un instituto semi-aut6nomo
 
del MPC, se han iniciado gestiones para transferirlo a uno de
 
los ministerios involucrados y especificamente como una depen
dencia del MPS/SP.
 

Dado el hecho que el INAN fug creado luego de un proceso exhaus
tivo do evaluaci6n que determin6 la necesidad de una entidad de
 
investigaci6n de esta clase, quo las autoridades principales del
 
MPC, MICT, MPS/SP, MACA y MTDL tomaron la determinaci6n quo re
sult6 en el decreto de creaci6d do INAN, y quoen marzo do 1981
 
una evalusci6n hecha por el MPC revis6 y reafirm6 la necesidad
 
do 	quo el INAN mantenga su estado semi-aut6nomo dentro del ?PC,
 
serfa beneficioso para la operaci6n total del SNAN, resolver es
te asunto do una vez por todas, reafirmando la posici6n perma
nents del INAN como un inetituto descentralizado, semi-aut~nomo
 
dentro del MPC.
 

Las siguientes razones respaldan estas recomendaciones:
 

1) 	El INAN estt constitufdo por un equipo multidisciplinario de
 
probaba experiencia quo llena el vacto quo existfa en el pa
eado y as capaz de proporcionar la orientaci6n cient~fica y
 
la asistenciz ttcnica a diferentes sectores y programae nacio
nales. Esto se consigue mis fAcilmente al ser un instituto
 
semi-aut6nomo.
 

2) La eficacia do las actividades y do los logros conseguidos por

al INAN hasta la fecha, se debe on parts a la flexibilidad admi
nistrativa y presupuestaria (es decir la libertad do adminis
tracign pare tomar decisiones do ejecuci6n, cambios en ol per
sonal, cuando so estima necesario, etc.).
 

3) 	Sin un presupuesto separado, el INAN podrla verse restringido
 
a actividades do investigaci6n solamente, mientras quoen la
 
actualidad sue actividades abarcan la recoleccin do dato,
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ensayos de campo, procesamiento de datos, evaluaciones, publi
caciones, etc.
 

4) El prop6sito conch vente de la investigaci6n realizada por
 
INAN es dirigir las polticas que lleven al desarrollo de pro
gramas multisectoriales con orientaci6n hacia problemas de nu
trici6n en Bolivia. Como tal, la ubicaci6n del INAN dentro
 
del MP se presta a un acefcamiento con el DAN, tambien del
 
MPC, responsable del uso de informaci6n v recomendaciones del
 
INAN, en la formulaci6n de polticas de nutrici6n v coordina
ci6n de programas a rIivel nacional y departamental.
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ANEXOS
 

Los siguientes Anexos, preparados por la autora, contienen resu'menes
 
do los Estudios Bs icos y de los Proyectos Experimentales iniciados ba
jo el Proyecto para el. Mejoramiento Nacional de la Nutrici6n No.
 
511-0468. Se resumi6 las conclusiones de los estudios originales y
 
de los documentos del Prcvccto v no se los repiti6 en su integridad.
 
Las recomendaciones son traducciones (que no han sido preparadas por 
la autcra) de documerntos de los estudiot originales del Ptjyecto y 
del Seminario Nacional (mayo de 1982). 
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ANEXO 1 

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLAClON BOLIVIANA
 

Prop6sito:
 

1) 	Suministrar datos quo sirvan do base par& la frecuento deficiencia
 
do protefnas, energfa y vitamina A quo ocasionan la desnutrici6n
 
en los ios Bolivianos.
 

2) 	Proporcionar informaci6n quo sirva par& determinar las politicas y
 
programas de alimentaci6n y nutrici6n, a nivel nacional y regional.
 

3)	Seloccionar las zonas prioricarias para futuras investigaciones do
 
problemas alimenticios y nutricionales.
 

El 	Estudio, publicado en 1981, fug dirigido por el 1NAN v contS con In
 
colaboraci6n del DAN, CNSS, MACA, MPS/SP, INE, Universidad do San Simdn.
 
CDDs, CENACO, Caritas y CDCs. Dicho Estudio abarca las tree zonas co
16gicas do Bolivia: Altiplano, Llanos y Valles.
 

Resumen de lae Conclusiones Expuestas:
 

1) 	La frecuencia en al porcentaje de bajo crecimiento fuS Is mis alta
 
(23-57%) en nios de 12 a 23 meses do edad.
 

2) 	Exists mayor frecuencia do desnutrici6n cr6nica en niflot do 12 a
 
23 moses do ead (periodo de destete).
 

3) Se encontr6 quo la frecuencla do dernutriciGn crdnkca ai del 27.12
 
al 45.8% en &ras urbanas y del 35.1% &1 56.3%.en Sreas rurales.
 

4) 	Exists poca desnutrict6n aguda en las Areas estudiadas 0.02-1.2%
 

5) 	Casi al 5n% do los nios menores do 5 aros en Areas rural&s sufren
 
do desnutrici6n ct6nica y la mayurfa do elos nunca alcansa una
 
eastatura normal.
 

6) 	Aproximadamente 278,600 nifos menozes do cinco aOos an Areas rura
lee sufren do deanutricln vrkica.
 

7)	So descubri6 quo la desnutzicl6n cr6nica en niflos do 6 a 11 moses
 
do edad, e del 10-23X en las sais Areas donde so llov6 a cabo 
*I
 
eastudic.
 

http:56.3%.en


- 39 

8) La frecuencia de la desnutrici6n cr6nica en nijios de 48 a 59 meses
 
de edad es del !-0-50%.
 

Se ha comprobado que los resultados del Estudio del Estado Nutricional
 
son valiosos, ya que proporcionan a los planificadores y a los que to
man decisiones, informaci6n a nivel nacional, inexistente en el pasado,

necesaria para el desarrollo y la ejecuci6n de politicas y programas
 
que conciernen a la poblaci6n infantil de Bolivia, que es la mas vul
nerable a la d_s.utyici6no As" tambien proporcionan los datos basi
cos 
con lo cual se puede calcular los logros alcanzados i traves de
 
futuras polfticas nutricionales e intervenciones. Este Estudio, del
 
cual se han publicado y distribu~do 800 copias, puede considerarse
 
un6 de los aportes mis valiosos del INAN, tanto para Bolivia como pa
ra el SNAN, y los nutricionistas de las Unidades Sanitarias del MPS/SP

lo consideran como el arma mas valiosa que poseen para decidir c6mo
 
combatir la desnutrici6n cr6nica. Se present6 y discuti6 el Estudio
 
en el Serninario Nacional de mayo de 1982.
 

TRADUCCION DE LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
 

1. Desnutrici~n Cr6nica
 

Dada la magnitud del problema de desnutrici6n cr6nica que se ha
 
encontrado en Bolivia, los programas orientados a su soluci6n de
ben tener una alta prioridad dentro de las polfticas de desarro
lo del. pars.
 

A. Sector Agricola
 

Se recomienda considerar dos enfoques claves para la formula
ci 6 n de una poltica agricola orientada nacia la soluci6n del 
problema de la desnutrici6n crtc'nica Er primeL lugar, debe exa
minarse la posibilidad de desarrollar un programa cuyo objetivo
fundamental consista en pzopi.ciar la prcducci6n de cierto grupo
de alimentos basicos para el consumo alimentario nacional. En 
segundo lugar, se debe nesarollar tn programa orientado hacia 
el est~mulo a la produccri6, de "agr acultura comercializzda." 

El primero consisriria en una ponitica de P-Tmu.o a l.a produc
ci6n de algunos poros a]rmentos bhlsicos, seleccionados con base 
en su mavor consuro nacloriai , costos de pro(iucc.i6r,, precio final 
al consumidor v el, valor rutric.lona; que resultarla de ru combi
naci'n dentro c_ la dieta lamiliar. La clave de esta politica
radica en conr:ntrar la mavor parLe de Io- esfirurzos guhernamen
tales del sector agr5cola, en !a producci6n de estos alimentos
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(entre 6 y 8), de manera que oran parte de la poblaci6n - espe
cialmente la de bajos ingresos - nueda tener vor lo menos acceso
 
a esta alimentaci6n bfsica. Se propone, por lo tanto, dar 6nfa
sis a los recursos crediticios v tecnol6gicos de infraestructura
 
b~sica, necesarios para la comercializaci6n y Producci6n de estos
 
alimentos seleccionados.
 

Se fomentaria la accesibilidad del agricuiror a estos recursos,
 
ya sea a trav6s de2 sistema cooperativista, o directamente sim
plificando los tr5rmites v condiciones requeridos para la parti
cipaci6n del mediano v pequeio agricultor.
 

E1 segund, consistiria en seleccionar v promover la produccion
 
de alimentos v otros productos agricolas que ofrezcan perspecti
vas favorables de alta productividad Y precios competitivos para 
el productor nacional en mercados internacionales. El incremen
to en el ingreso campesino le daria oDci6n a adquirir una dieta 
b~sica y a mejorar su situaciln alimentaria. Fstas alternativas 
no son necesariamente excilventes, dada la posibilidad de apli
carlas en diferentes formas, en las distintas regiones del pals. 
Para lograr una decis6n final convendria, sin embargo, realizar 
un anhlisis mWtipl tomando en cuenta criterios econ6micos, agri
colas v nutricionales,
 

B. Sector Industrial Nutricona] 

Se recomienda apovar la implementaci6n efectiva del Provecto de 
"sustituci6n v fortLificacjn d harina de trigo con harinas com
puestas", como una ustrate i a importante pata reducir la preva
lencia dA a desnutricion cronica en A] nals, pot .as razones 
siuientes: a) las harinaq ,OmpUeSraS ronneStaS me crarm 1'I 
cal dad nutri:vi nl a, Ia nn; in , c, niar-i izq-, ]a F -. 
bri ca, i n rio p;an "'w,t , !an r,' 1 , r: I i'r onKonon on dr'nda no
blacione.; Tirhanaq dof hq in,l pq , h) In ;e nr:itol. o archi a 
d harinq: e .in (yr hirnoa irroz, qova)n wt (do maiz v 

Di'; r,< do (avudari a u rori..c., ,i iPi)CO(nloin tji n'0, que ff

cilmente Bolivia nr, rn c' ,i onPc(n!Tmlntulrr tPon; crn fa-.'ircaente 
vorahle,; w. ]a mdi(I d.t,]na u" woduck'h ; naicionle. que esi-
Proyecto o'enerr" a, ionrulctf ara -avOue', n('red), " unea Pll fl nY 
nutric n Para Pi apri i j or. 

C. Sqector }'iduf,'tirar 

Los rop arqnr;,, eurac&. i larmal del 'lniterio de Educaci6n 
ot:re,; Droi-m;t; U!d, I& 11)1 n1o formal riue ]] ovan adelante di
ferente ; s;,ctor , fai .,ricultura, salud e industria) deberkii 

v 
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promover el mayor consumo y aprovechamiento de los mencLonados
 
productos agricolas basicos que estar'an accesibles a la pobla
ci6n.
 

Suponiendo que los problemas de desnutrici6n cr6nica detectados
 
en los nifios bolivianos de 6 a 59 meses de edad refle.-en inade
cuados patrones de habitos de destete y alimentaci6n Jespu~s del
 
destete, deberan disefiarse y diseminarse ciertas dietas b~sicas
 
para el niiio. Estas dietas podran tener como base, '.os alimen
tos seleccionados bajo la politica agropecuaria, perD deberan in
clufr otros alimentos nativos o regionales de bajo costo y alto
 
valor nutricional que las madres puedan preparar en forma casera.
 

La educaci6n alimentaria deberg estar complementada con campafias
 
educativas sobre lactancia materna, alimentaci6n complementaria,
 
diarreas, bocio, saneamiento ambiental, e higie-ne personal.
 

Es importante destacar la necesidad de utilizar medios de comuni
caci6n masiva, que esten al alcance de la poblaci6n analfabeta
 
como de la alfabeta.
 

D. Sector Salud
 

La mejor estrategia con la que el sector salud puede contribufr a
 
disminuir la prevalen.ia de la desnutrici6n cr6nica y a mejorar
 
el estado general de -a salud del nifio de las zonas rurales, urba
nas de bajos ingresos, es la adopci6n e implementaci6n de un sis
tema de atenci6n primaria en salud, 6sto en raz6n de que, con este
 
sistema, se logra unt, mayor cobei'tura de la poblaci6n en riesgo.
 
Asimismo, se nbtendrgn una mayor cantidad de servicios preventi
vos y curativos a menor cosro, con amplia participaci6n comunita
ria. Se recomienda incluir dentro de este esquema integral de
 
atenci6n priMaria, los siguienres servicios bhsicos: 1) preven
ci6 n y tratamiento de enfermedades comunicables, 2) cuidado ma
terno, 3) salud infantil v nutrici6n v 4) saneamiento ambiental.
 
Estos servicios que se proponen como bsicos no descartan otro
 
tipo de atenci6n que podr'a aumentarse al sector salud, de acuer
do con los requerimientos nacionales, regionales y locales.
 

E. Investigaci6n
 

Los datos obtenidos en este estudio Ilevan a la conclusi6n de que
 
existe una reacirn hiol6gicamonte si nificativa entre la desnu
trici6n cr6nica v a morbilidad y mortalidad en ni6os menores de 
5 aiios. Dada la alta prevalencia de desnutrici6n cr6nica encon
trada en Bolivia, convendrTa profundizar, a trav6s de :nvestigaciones 

http:prevalen.ia
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especializadas, las consecuencias de este tipo de desnutrici6n
 
sobre el desarrollo f~sico y mental del iiiio y sabre su impacto
 
en la morbilidad y mortalidad.
 

Dada la mayor prevalencia de desnutrici6n cr6nica que se detect6
 
en la regi6n del Altiplano, en comparaci6n con las otras dos re
giones del pals, se recomienda otorgar prioridad a todas las po
lticas anteriormente mencionadas y su aplicaci6n en esta reg1i6n,

A largo plazo, Bin embargo, se recomienda estudiar la posibilidad de adoptar una polltica-integ ral que propi'cie el reasenta

..........
miento--de--la poblaci6n del-Altiplano-r'ural-en-:otras-oasd
 

pals que poseen un mayor potencial productivo agr~cola. A este
 
respecto, y para la adopci6n de una estrategia final deben to
marse en cuenta otros factores relacionados, como set intereses
 
geopolfticos del pals o aquellos intereses de producci6n y explo
tacidn de otros recursos no agr~colas existentes en la regi6n al
tiplfnica.
 

Dada la baja prevalencia de desnu' ici6n aguda encontrada en el
 
pals, y la posibilidad de quo se 
Lrate s6lo de un fen6meno es
tacional, se recomienda realizar otro estudio similar durante
 
la estaci6n anual en que existe una manor oferta y abastecimien
to de alimentos, en los 
meses de noviembre y diciembre. Aunque

serla preferible replicar 
 este estudio a nivel nacional, se re
comienda replicarlo por lo menos en alguna de las regiones as
tudiadas que podrfa ser la del Altiplano.
 

2. Lactancia Materna
 

Se propone formular y poner en prictica una polltica nacional qua
 
promueva aumentar la prevalencia y duraci6n de la lactancia mater
na en aquollas Areas donde no se encontraron niveles 'adecuados y
 
qua permita mantener los actuales niveles donde la prevalencia se
 
considera aceptable.
 

Una esrrategia podr~a consistir on dirigir la promoci6n de la lac
tancia materna hacia aquellos "grupos sociales de referencia" y"prestigio" para las madres de varias regiones y gru os Stnicos 
del pats. Por ejemplo: las madres de cliaes altas qua viven an 
Areas urbanas o madres de prestigio que viven dentio de los dife
rentes grupos Stnicos nacionales. 

Los programas de promoci6n de lactancia materna deben estar dirigi
dos eapecialmente a los grupos de madres j6venes y a aqugllas qua

viven on la regi6n de los llanos, donde se hall6 una relativa baja

prevalencia de la lactancia.
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Dada la importancia ertica de nrlctfcas adecuadas'de alimentaci6n
 
complementaria pare el mantenimiento del buen estado de salud del ni
jo, se recomienda un subprograma di'idido en dos etavas: a) 18 reali
zaci~n de una investigaci6n que permita identificar Y elaborar patro
nes y dietas econ6micas regionales de alimentaci~ncomplementaria pa
ra preescolares, b) en base a estos patrones, promover campaias edu
cativas en favor de una mejor complementacifn alimentaria.
 

T ~Morbilidad y Mortali'dad 

Dada la alta prevalencia de morbilidad y mortalidad deoectada, sore
comienda dar una alta prioridad a los programas preventivos y do pro
moci6n de salud en los nios. Nuevamente, el sistema de atenci6n 
primaria an salud debe ser considerado coma la estrategia mfs efec
tiva para lograr este prop6sito. 

Mientras selleve a cabo todo el programa de atenc16n primaria en 
salud, se puede aptovechar los numerosos grupos organizados en di
ferentes sectores, para promover actividades preventivas, a travis 
do campaflas do salud, saneamiento ambiental y nuitrici~n. Por ejemplo: 
clubes de madres, asociaciones de padres de familia, cooperativas,
etc.
 

El sector do salud debe dar una mayor prioridad a a salud pablica,

aspecialmente en lo referente a la formaci~n do recursoc humanos a
 
todo nivel, empezando con especialistas en Salud P~blica, auxilia
roe, promotores de salud y otro personal param~dico.
 

Dado al hecho do qua la diarrea y sue consecuencias son las mayores 
causaes de morbilidad y mortalidad en la niiez,.se recomionda la im
plementaci6n de un programa preventivo de cobertura nacional, Este
 
programa preventivo consistirl en el uso do "suero casero" Para al
 
tratamiento de la diarrea o la iolucign do rehidracacidn oral (SRO)
de Ia OMS/UNICEF. Puesto que lt causa de la mortalidad v morbilidad 
no as la diarrea per se, sino la consecuencia do la deshidratacidn, 
per lo tanto Is soluci6n de rehidrataci6n oral as la major medida
 
par& los problemas do diarrea.
 

RECOMENDACIONES DEL SEMINARIO NACIONAL
 

1. Dada la magnitud do la probiemhtica alimentatia nutricional del pats,
 
qua so evidencia a trays do las diferentes inventiRaciones presenta
das en el asminario, el Gobierno debard otorgar prioridad a ls poll
ticas nacionales do alimntacign y nutrici6n del Siutoma Nacional do
 
Alimentaci6n y Nutrici6n, organismo responsable do la coordinsci6n
 
efectiva do los mimeos.
 

http:niiez,.se
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2. Es necesaria la formaci6n decomtf6s regionales multisectoriales
 
responseables do:
 

a) 	La coordinaci6n con al Sistema Nacional do Alimentaci6n y Nu
trici6n.
 

b) La detecci6n do problemas regionales.
 

c) La implomentaci6n do programas y proyactos departamentales.
 

3.' Todas las investigaciones aliment'ario-nutricio-na-les doboen respond-er a

lam necesidades do informaci6n del pafs, para que sirvan do base a
 
la definici6n do programas y prcyoctos, qua sean factibleu pare mu
 
ejecuci6n.
 

4. Se daberl crear el aistema do vigilancia multisactorial aprovechan
do los recursos existentes on los diferentes sectores, fortalecifn
doles y adecuindolom a la realidad econ6mica y social del pate.
 

5. El Ministerio do Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) debar&
 
definir su polftica do producci6n do alimentos, seloccionando 5 6
 
6 alimentom bhsicos do consumo nacional, tomando on cuenta el valor
 
nutritivo, hbitos do consumo y bajo costa do los misnos.
 

6. Entre lee recomendaciones qua deberin elevarse a nivel Gobierno to
nomos lea siguientes;
 

a)	MeJorar ol actual sistema do tenencia do la tierra, on coordina
ci6n con 0l MACA.
 

b) 	Coordinaci6n do los Programas do Alimentaci6n y Nutrici6n y el
 
Programa Nacional de Desarrollo Rural Integrado.
 

) Establecer accione con los sectoree involucrados en los proble
mas do contaminaci6n del media ambiente, a fin do evitar proble
mas relacionadom con la salud.
 

d) 	Mayor participaci6n do las univorsidades on progtamas y proyec
tom relacionados con alientaci6n y nutricidn qua desarrollan los
 
diferentes sectores.
 

o)	Para mejorar al estado nutricional do la poblaci6n ascolar, se
 
debar& reforzar los progtamas do desayuno y/o almuerzo oscolar,
 
tanto an al Srea rural como en al tea urbana.
 

f)	Los diferentaes sectoros qua desarrollen programas y proyectos re
lacionados con la alimentacidn y nutricidn, debertn utilizer la
 
metodologf{ do parttcicacin comunitaria.
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ANEXO 2
 

ESTUDIO SOBRE LA PREVALENCIA DE BOCTO ENDEMICO EN LA POBLACION ESCOLAR
 

Prop6si to: 

1) Establecer la prevalencia de hocio end6mico en la poblaci6n escolar
 
do Bolivia.
 

2) 	Proporcionar datos entadTsticos vilidos concernientes al grado y

tipo de bocio s;ay'vn el sexo, edad, departamento y 5rea geogr5fica.
 

3) 	Identificar las zonas de mayor prevalencia do bocio endmico para 
adoptar pros,rama; inrrediator c,ittervencJones para reducir1o. 

4) 	Proporcionar una base de investiac n quo facilite el estableci
miento de po]Tticam v a tividade, v e'tablezca un sistew de vigi
lancia y evatacign Para el Comi Nacional de Lucha Contra el Fo
cio. El e;tud o, quo fHj or1Sinalmente planeado como parte de la 
Investiaci6n de] Ft ado Nutririorlal, fu financindo con fondos 
del mismo v , rhmdrlo por PI WAN (on la colnhoraci6n del Dr. Antonio 
Pardo .)ubieta v r!IOpartamento de Invmti g ac in de la Universidad 
Mayor de S;an Fraw i,;co Xawp- do Chuquis;aca, as! como del personal 
del INE, CU;,s M',A' , DAN , d1] l!*WI/ P e inc1uy6 poblaciones escola
res representar:n,, d, ]an sona,, urfanas; v rurale:s de laonueve de
partament o;. 

El 	resumen do vrorc 2 ... In)s i onte:1n, ione,; (temootr 

1) Que el bor.1 exmito en 1onnruew' ,,partamnto;. 

51mpre apiar,.. la4 

alimentacfn preo;ot 1a oIn halo ntenl, ,o do vodo.
 

2) 	Que cai qi on mn/la, dlonde cl agua, la tierra y la 

3) Quo a recupnr ia on l; ptla;a 'vii ecolar es del 6n.R , convirtien
do a Boli'via en uto to ( p.,,n , ;,dampricanoq con el Porcentaie 
m asa to Lo, n .Ir, r 'nd,,.i. 

4) 	 Quo ne P icuettra a, e[, m;,l eru,. (W.Y) mavore, de 12 que on hom
bren do ina mluma vdad v rpue In;s mal re, preentan un entado m5s 
avanzan o d,,l ;.a . 

5) Que u. presenta ron mN fr euencia Pn el Departamento do Chuquinaca 
(74.717).
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6) Que es mfs frecuente en zonas rurales que tienen poblaciones meno
res a los 2,000 habitantes (65.5%).
 

El estudio de la prevalencia de bocio-es importante por ser la prime
ra investigaci6n nacional llevada a cabo sobre el-bocio, considerado
 
como uno de losmayores problemas de nutrici6n y salud quo afecta a
 
las poblaciones urbanas y rurales de todos los niveles socio-econ6micos 
de Bolivia. Anteriormente no se conocla la magnitud ni la dimensi6n 
del problema y el estudio aporta una contribuci6n exacta al proporcio
nar la informaci6n bfsica con la cual losproramas e ntervenciones 
pueI den__y es~ in ejecutados pars lograr la erradicaci6n del bo
cio. En el Seminario Nacional de mayo de 1982, se present6 y se dis
cuti6 el Estudio.
 

LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
 

La gravedad y consecuencias de las altas prevalencias de bocio end6
mico detectadas a travs de este estudio, hacen imperativo que el pals
 
tome amplia conciencia del problema y se decida atacarlo a fondo, a
 
travs do una estrategia integral que involucre una g;,an parte del
 
sector p~blico y algunos sectores privados que estfn en condiciones
 
de contribuIr significativamente con su esfuerzo a la erradicaci6n de
finitiva de este mal.
 

Dada la heterogeneidad de las caracteristicas etnol6gicas, ecol6gi
cas ysocio-econ6micas de los diferentes grupos afectados en el pats
 
por el bocio endfmico, es necesario adoptar diferentes mecanismos
 
complementarios de soluci6n quo 
se adecuen a las necesidades y posi
bilidades de cada grupo. Se recomienda, pot lo tanto, la adopci6n de
 
las siguientes polfticas e intervenciones:
 

1) A Nivel Educativo
 

Poner en marcha una campafia permanente de educaci6n masiva a inter
personal quo permita a toda la poblacidn del pats reconocer la mag
nitud, causas y consecuencias del bocio y los medios qua actualmen
to existen al alcance do dicha poblacign para su prevenci6n y trata
miento. 
Eata campafia deberg hacer amplio uso de los materiales edu
cativos ya diseflados y probados en al pats por el "Programs Experi
mental de Educaci6n Nutricional por Medios do Comunicaci6n Masivos"
 
(HPC) y por el INAN. Para la difusi6n gratuita del material radial,

al Gobierno Nacional puede hacer uso del instrumento legal qua re
presenta el Decreto Supremo No. 69740 (Art. 67, 
inciso C) del 2 de
 
junio de 1971, on favor do programas educativos do bienestar comdn.
 
La utilizaci6n del material grftico para educaci6n interpersonal
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implica la motivaci6n, compromiso y decisi~n por parts del sector
 
de la salud y de todos aquellos ministerios y entidades nacionales
 
y regionales que, de una u otra forma, tienen contacto con la co
munidad y realizan actividades educativas (personal,mfdic5 y para
mddico, extensionistas, promotores, trabajadoras eociales, maestros,
 
presidentas de Clubes de Madres y personal de agenciaes voluntarias
 
privadas).
 

La campaia educativa debarl exigir do todas las empresas producto
ras do sal yodada en el pats una cuota permanente do sue ganancias

netes, a ser asignada dentro do sus actividades a aspectos educa
tivos, promocionales y do expansi6n del mercado.
 

2)	Diferentes Estrategias y Coberturas pars Sactores Especficos do
 
Poblacidn
 

- Dado quo la sal yodada represents una de las soluciones mis efi
caco y menos caras comprobadas on el mundo para combatir ol bo
ci o ndimico, y dada la amplia disponibilidad actual do ste pro
ducto a nivel nacional, se propone quo el Gobierno facilite una
 
amplia producci6n y comercializaci6n do oate producto, auspician
do la competencia entre los productores para lograr buena produc
tividad y bajos precios al consumidor final. Ests estrategia do
berl estar orientada simultineamente a las principales ciudades
 
y ndcleos urbanos del pats, y en las zonas rurales, a aquellas
 
Areas do mayor endomicidad.
 

3) A Nivel Legal
 

Debar& ponerse Enfauis progresivo en Is eJecuci~n do la legisla
ci~n vigente qua prohibe la comercialicaci6n do i& sal comsn
 
(excepto para cierto consurmo industrial no alimentario) on todo
 
el 	territorio nacional (Decreto Ley 08338, do abril 17, 1968; Re
soluciones Prefecturales y Ordenanzas Municipales do 1980 y 1981).

Sin embargo, Ru aplicaci6n deberl hacerse controladamente, procu
rando repetar Is actual situaci6n do diferentes sectores camps
sinos productores de sal com~n, y proporcionando su incursidn y

competencia on el mercae do la sal yodada, a travis do asocia
ciones cooporativas qua faciliten el empleo do tecnologta apro
piada para is yodaci6n del producto.
 

4) A Nivel Financioro
 

- El problems del bocio meroca una asignacidn prioritaria do los 
recursoo do quo el paa dispone en el campo do Is salud pdblica 
y otros programas sociales. Una cierts proporci6n de los 
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recursos previamente asignados al sector do la salud dentro del
 
Programa PL-480, Tftulo III deberfan se reasignados en apoyo a
 
los programas do erradicacidn del bocio.
 

- El pafs deberfa solicitar apoyo financiero de entidades interna

cionales pars qua colaboren aunadamente con el esfuerzo nacional.
 

5) A Nivel Institucional
 

.......
El oamaNacionaLde LuhaparaCombasir. l-Bociopropiciada-por


.l Departamento de Alimentaci6n y Nutrici6n (MPC) a comienzos de
 
198n doberfa recibir un mayor respaldo politico, t6cnico y fioan
clare qua al que hasta ahora ha logrado a nivel nacional.
 

- Los Comitis Departamentales do Lucha para Combatir el Bocio, re
cientemente iormados deben generar una dinfica regional inter
na y complementar esas iniciativas y recursos locales con los es
fuerzos puestos en marcha a nivel nacional.
 

- Las facultades regionales de Medicine y otras entidades quo forman
 
recursos humanos pars el sector de la Salud, deber~n dar mayor

entronamiento en aspectos telativos a la fisiopatologfa del bocio
 
y a su tratamiento y profilaxis.
 

6) A Nivel Investigativo
 

- So requiere ostablecer un sistema do control y vigilancia del bo
cio incluyendo personal paramdico y d6 la comunidad qua permita

informar y motivar a la gente a quo tome iniciativas y decisio
nee para Is erradicaci6n del bocio.
 

-
Dada la reciente aparicign de sales con licencia do "yodadas" es
 
necesario qua INLASA estable~ca un sistema peri6dico do toma de
 
muestras y control de la calidad da yodaci6n a nivel del consu
midor,utilizando pata ello las rormas propuestas por la Direcci6n
 
do Nor=a y Tecnologfas del MICT.
 

- La eastratega aneror pueds repeantat, a corto y largo plazo,
 
al punto asencial pata proteger a un amplio sector do la pobla
ci6n. Sin embargo, existen dos amplios grupos sociales a los cue
las as prociso llegar a tt.v~s do acciones Inmediatas do naturals
za distinta; 1) a aluellos 
entros do poblaci6n eastablecidos al
rededor do salares y qua consumaen su propia producciGn, a nivol
 
familiar, 2) poblaciones establecidas en areas con probados indi
ces end6micos altos. Aft bon grunos tequeritn i.itervenciones os
pecfficas inmediatas pats ptevenl al deterirco fisico quo causa
 
el bocio. Pars ellos so propone la elaboracdn do un progratra
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do distribucidn (dos veces al aiio) para el suministro de aceite de
 
yodo oral (pastillas), buscando recursos financieros de agenciag

internacionales qua cooperan en estas Areas. 
Por el momento, pue
den propiciarse campanas permanentes, financiadas por eC Gobierno
 
para distribufr soluciones de yodo (quo puedan ser diluidas en agua)
 
a trav6s do colegios en el caso de Is poblaci6n oscolar y a travhs 
do centros do salud para las mujeres embarazadas, ya qua ambos gru

p05tieenayo todenia ].bocio. 

- Por otro lado, en los programas do asistencia alimenticia se debe
rfa fomentar el afladido obligatorio de sal yodada como tambikn
 
en los almacenes privados y en cooperativas de consumo.
 

LAS RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL SEMINARIO NACIONAL
 

1)	El estudio sobre "Prevalencia del Bocio en la'Poblaci6n Escolar"
 
presentado por el INAN, ha demostrado claramente que este mal es
 
uno do los problemas mfs end6micos quo sufre nuestra poblaci6n.
 

2) 	Dentro de la polftica nacional do alimentaci6n y nutrici6n quo so
 
refiere a enfermedades carenciales, la lucha contra el bocio ends
mico dabo recibir la primers prioridad pot las siguientes razones:
 
a) magnitud del problema, b) consecuencias biol6gicas, econ6micas
 
y sociales que tiene sobre toda la poblaci6n, c) relativa factibi
lidad de solucign.
 

Por otra parts, cada departamento debe establecep sue propias priorida
dos regionales para el adelanto de programas, do acuerdo con las zonas
 
qua presentan una prevalencia mayor.
 

3) 	La responsabilidad de la promoci6n y coordinaci6n de las interven
ciones quo hace efectivas dichas prioridades debe reaer a nivel
 
centralon el ComitS National do Lucha para Combatir el Bocio Y
 
anivel regional en los Comit6s Departamentales. Estos organis
moo debonostar a su vez enmarcados dentro del Sistema Nainal do
 
AlimentacM6 y Nutrici~n
 

EL ComitS Nacional do Lucha para Combatir el Bocio deberl realizar
 
ontre otras cosas las siguientes actividades inmediatas:
 

-
Preparar un marco de referencia para el funcionamiento de los
 
Comiths Departamentalos.
 

- Disefar un program& operativo a corto y mediano plazo y buscar fi
nanciamiento national e internacional pars poderlo poner on marcha.
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- Orientar una amplia campafia nacional de informaci6n y concienti
zaci6n do todos los niveles politicos y tfcnicos del pals acerca
 
del bocio y la necesidad de buscar Bu erradicaci6n.
 

- Mantener un contacto permanente con los Comits Departamentales
 
y proveerles informacign y asistencia tfcnica en la medida de 1o
 
posible. Producir y distribuir una "carta bimensual" pars mante
ner informados a los niveles regionales respecto a la ma' .ha de 
todas las actividades.
 

A su vez, los Comitis Departamentales deberfn format comisiones 
tfcnicas con funciones especificas claramente definidas y coordi.
nadas entre s. Por ejemplo, una comisi6n epidemiolggica encarga
da de seleccionar areas prioritarias de trabajo, entrenar en el 
palpamiento y diagn6stico del bocio y evaluar el impacto de las ac
cionest una comisi6n legal que permita poner en vigencia efectiva
 
las disposiciones legales sobre comercializaci6n de sal yodada% una
 
comisi6n educativa que promueva campaass y una comisign financiers
 
pars obtener fondos locales para las intervenciones acordadas.
 

Adicionalmente, deberan promover la forraci6n de comitfs volunta
rios de lucha contra el bocio a nivel provincial y comunitario,pro
curardo hacer una mixima'utilizaci6n de los grupos organizados de
 
las autoridades y 11deres naturales.
 

4) El pals entero debe ser consciente del problema del bocio y de Is
 
necesidad do consumir sal yodada pars prevenirlo. Esta campafa de
berl promoverse a travis del sistema educativo formal y a travs do
 
los mecanismos educativos no formales:
 

Los medios do comunicaci6n social incluyen radio, prensa y televi
sign. Las personas a cargo de estos medios podr~an set motivadas
 
invitfndolas a participar de los Comitfs Departamentales. Tambtin
 
se puede hacer uso del Decreto Supremo No..0974 (Art, 67, inciso C)

del 2 de junio de 1971 quo exige la difusi6n gratuita do mensajes
 
educativos de 90 segundos para bien comnn.
 

Deberao tambign solicitarse la colaboraci6n de instituciones reli
giosas, civicas, cientfficas, sindicales y culturales para qua co
boron en este esfuerzo nacional.
 

5) 	Diversas modidas deber~n adoptarse pars ampliar la disponibilidad
 
y consumo do la sal yodada que representa uno de los vehfculos mfs
 
efectivos y econ6micos pars la reducci6n del bocio.
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Legal 

- Promover la aplicaci6n efectiva del Decreto Ley 08338 del 22 de 
abril do 1968 que prohibe la comercializaci6n de sal comGn para 
consumo humano y de las resoluciones prefecturales y ordenanzas 
municipales dictadas a nivel departamental durante 198n y 1981 

. La-aplicaci6n del-Decreto debe-estar-complementada-con-otras-dis-_ .....
 
posiciones financieras tecnol6gicas y de asistencia tfcnica que
 
permitan a los productores de sal comGn entrar acompetir en el
 
mercado de la sal yodada.
 

Financiero
 

- So requiere establecer tin mecanismo administrativo que permits
 
la recolecci6n de la regalia del uno y medio pot ciento sobre la
 
sal produida en el pals para intervencioues orientadas n reducir
 
el bocio,de acuerdo con el Decreto anteriormente mencionado.
 

- Lograr que las Corporaciones de Desarrollo participen con alguna
 
contribuci6n financiera bfsica en las acciones departamentales
 
para la lucha contra el bocio.
 

- Solicitar la colaboraci6n y donaci6n do instituciones internacio
nales que propician programas de protecci6n de la salud y la ni
fez, tales como UNICEF, el Consejo Mundial de la Alimentaci6n de
 
las Naciones Unidas, etc.
 

Tecnol6gico
 

- Facilitar informaci6n y asistencia tgcnica a los pequeflos pro
ductores para que utilizando tecnologlas apropiadas do bajo cos
to, puedan realizar la yodizaci6n de la sal, por ejemplo a travis 
do organismos cooperativos de producci6n. Esto requiere estudios 
de factibilidad que pudieran set financiados poT INALPRE. 

6) El costo actual do sal yodada constituye una limitante para el con
sumo masivo entre poblaciones de balos ingresos. Debe explorarse
 
mecanismos adecuados pars hacer que este precio no estf muy pot en
dima del precio de la sal ccomn.
 

7) Las llamadas "intervenciones directas" deberln aplicarse en form&
 
prioritaria an las siguientes Areas: a) Areas donde so ha identifi
cado una mayor endemicidad en cada departamento, b) ireas en las
 
cuales pot diferentes tazones Po es aplicable la prfctica de aon
sumo de sal yodada y tales inte-venciones deben estar crientadas
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hacia los grupos mrs vulnerables l oDroblema de1 bociot (1)mujeres
embarazadas y quo esran lactando como medida directa pars prevenir
al bocio y el cretinismo, (2)poblaci6n escolar en general v espe
cialmente niaos mayores de 12 aflos do ambos saxos. 

En general, la sel.ecci6n de una u otra ostrategia do intervenci6n
 
directa debari hacerse tomando en cuenta las caracterfsticas y ne
cesidades regionales y iocales, respetando las coatumbres y patro
nee culturales y do acuerdo con Ios medios y recursos disponibles

'an cada caso, Con respecto-a cada.intervenc'iSpropuesta5esugie.
 
re lo siguiente:
 

a) 	Aceite yodado inyectable: Pose a las ventajas preventivas que

ofrece este producto, as posible qua encuentre resistencia por
 
su modo de aplicaci6n y costo alto.
 

SAceite yodado oral: Tiene similares ventajas al anterior y no
 
confrontarfa resistencia en la poblaci6n, pero igualmente tie
ne un alto costo. Podrfa explorarse la factibilidad do produ
cirlo an al pais para su distribuci6n gyatuita, buscnndo apoyo

financiero de entidades internacionales donantes.
 

c) 	Solucibn de yoduro de potasio: Resulta una de las mEs ventajo
sas y convenientes on raz6n de su disponibilidad, a~n en Areas
 
rurales y su bajo costo. Esta intervenci6n resulta mfs facti
ble de aplicar a nivel escolar.
 

d) 	Lu ol: El Ministerio de Previsi6n Social y Salud Pdblica introdu
cir tete producto como medio para prevenir el bocio y el creti
nismo en Areas endfmicas. Debarl realizarse una evaluacidn do
 
su aceptaci6n y resultado.
 

So considers que la intervenci6n experimental rralizada en el do
partamento do Pando se puede aplicar 
on aquellos departamentos y
 
zoas qua no son productores de sal, especialmente on los departa
ventos de Beni y Santa Cruz, puesto quo las vfas de acceso para la
 
introducci6n del producto al mercado pueden set controladas. Este
 
recomendacit6n es tamb ifn aplicable a instituciones privadas y esta
tales quo Cuenmen con tiendas, pulperfas y cooperativas de consumo
 
incluyendo a las f1tricas de alimentos.
 

La experientia efectuada en Chuquisaca con aplicaci6n do solucin do

yoduro do potabio a nivel de establecimientos escolares puede ear
 
npticada a nivel nacional, previo entrenamiento do los profesores
 
y Frc:..ores de salud. 

U 
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8) 	Para lograr una mayor participaci6n comunitaria en la campana con
tra el bocio, se recomienda emplear la metodolog-a activa de educa
ci6n participativa. El magisterio, la Iglesia, el personal del sec
tor salud y otras instituciones de promoci6n social que trabajan en
 
zonas rurales y urbano-marginales deber~n participar en este esfuer
zo para generar conciencia sobre el problema a nivel comunitario y
 
para estimular una acci6n efectiva y dinamica de los mismos benefi
ciados.
 

9) 	Para que los productores de sal comn puedan integrarse progresi
vamente dentro de una estrategia a mediano y largo plazo para pro
ducir sal yodada y competir dentro de este metcado, se recomienda
 
estimular la coopeyaci6n con las universidades a travs de una in
vestigaci6n tecnol6gica y de asistencia t~cnica a los productores,
 
fuera de las medidas financieras y tecnol6gicas mencionadas ante
riormence. rambikn podr5a organizarse en el futuro la Camara de
 
Productores de Sal Yodada.
 

10. Como medidas prct-cas para establecer un sistema permanente de
 
evaluaci6n y seguirniento de prevalencia del bocio, se recomiendan
 
las siguientes:
 

a) 	Capacitar y estancarizar al personal de salud, m~dico y para
medico a nivel regional y del diagn6stico de bocio. Los maes
tros extensionistas agricolas, promotores, etc., deber~n reci
bir entrenamiento para el diagn6stico ocular sobre los grados
 
visibles de bocio, sin que ello exija entrenamiento en el pal
pamiento mismo.
 

b) La intormaci6n recolectada a nivel local debera ser usada para
 
motivar y generar acciones contra el bocio dentro de la misma
 
comunidad. En segundo lugar, esta infoynaci6n deber5 ser cen
tralizada a nivel del Comiet6 Departamental para ser remitida
 
al Comite Nacional '-. e.ta segunda fase puede utilizarse
 
el sistema que est" diseiando la Divisicn de Nutrici6n del Mi
nisterio de P~rv-;i 6 n Social y Salud Pbli-a 

Debe estabiecerse el uso de una tuhta clinica Cnica con datos 
de 	 referencia de crnda indivmduo examinado. 

Las fichas de registro con datos acumulados para las escuelas de
berTan inclulr una casilla donde se identifique y diagnostique 
el bocio. 
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ANEXO 3
 

ESUIIOSBR L ITUACION DE LA LACTANCIA MATERNA EN AREAS URBANAS DE
 
BOLIVIA
 

Propo'sito:
 

1. Determinar actuales h bitos de la lactancia materna en zonas urba
nas de Bolivia. 

los programas educativos dirigdosa a fomentar la-lactancia mater
na, en todos lo niveles socio-econ6micos do la poblacin -Bolivia
na. El Estudio,-que se public6 en 1981, fug dirigido por elINAN 
y cont6 con la cooperac16n de la Divisi6n Materno Infantil del 
MPS/SP. Este Estudio se desarroll6 en el Area urbana de 3 ciuda
des, La Paz, Sucre y Trinidad. El Acuerdo de Proyecto designaba 
como Areas do estudio a La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, pero fug
enmendado por PIL No. 4 del 5 de marzo de 1981.
 

En 	el Cursillo Nacional sobre Lactancia Materna quo se llev6 a ca
bo el mes de junio de 1981, se presentaron los resultados de las
 
investigaciones y el Estudio fug presentado y discutido en el Se
minario Nacional qae se efectu6 en mayo de 1982.
 

Las conclusiones principales demuestran lo;siguiente:
 

1) Los tree niveles bocio-econ6micos investigados muestran dismi
nuc16n en la lactancia materna. .
 

2) 	La disminuci6n en la lactancia materna as mis obvia~en el ni
vel 8ocio-econ6mico medio alto de las tree ciudades investiga
das.
 

3) 	En contra a la hip6tesis inicial, en sentido do quo las Areas ur
banas mfis desarrolladas de La Paz mostrarfan menor durac16n del 
periodo de lactancia materna, se demostr6 10 cintrario y Trini
dad, la ciudad menos desarrollada de las 'tree, result6 ser aquf
lla donde la lactancia materna dura monos tiempo. 

4) El factor mins influyente y el quo determina la durac16n de ]a 
lactancia materna, es el nivel socio-econ6mico do la madre. 

5) 	El nivel de educac16n de laiadre es importante y la disminuci6n 
en al tiompo de lactancia eati on relaci6n inversa a la de au ni
vol do educacitn. 
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6) Apxrentpmente los grupos de salud estgn contribuyendo favorable
irent,. a fomentar la mayor duraci6n de la lactancia materna.
 

7) El tiempo de duraci6n de la lactancia materna en Bolivia es ma
yor del que se encuentra en otros paises, en los cuales se han
 
llevado a cabo estudios similares.
 

Bas~ndose en la premisa que la lactancia materna es de un valor nu
tritivo superior para los nifios, que proporciona algunas inmunida
des contra entermedades infecciosas, que hay una menor probabilidad

de mortandad en nfios alimentados con leche materna y que no cons
tituye ning~n gastr, a la fainilia. El Estudio aporta una valiosa
 
contribuci6n consienulzando a la pohlaci6n sobre la importancia de 
la lactancia materc. y la necesidad de adoptar polIticas y acci'ones 
concretas que evita. su disminuci6n. Se han publicado y distribul
do 400 copias del Estudio. 

LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
 

1. Es sabido que la adecuada nutrici6n durante la infancia es esen
cial para el crecimiento v desarrollo v en 
raz6n de la incipiente

declinaci6n de la lactancla mattrna que existe 
en Bolivia, se reco
mienda otorgar una atenci6n PrIorTitara a in planificacib6n v eje
cuci6n de polifticas de caricter legal, institutional, comercial, 
m~dicas v nutricloraes oata promover v pr:teer la pr~ctica de 
la la-'.ancia materna, es;pecialmente en las zonas; urbanas. 

2. Debe crear,;e el Comitr. de Fomernto (, Lhctancia Materna, con parti
cipaci6n de los s1%uiente, minist.r ios: de Planeamento y Coordi
nac16n, Previzs6n Social ,;S iid P1bli ca, Educaci6r v Cultura e 
Industria, Comercmo V TiulTsro, tderni5' d1co otras, institulCIones v aso
ciacionen voluntar a,,.interes,ida,, en el. probeira. Este Comit6 ten
dr a su car ,o la coordinatc 6 n, suvervis 6n Y evaluarg programas y
accione:; a nivel riacioriai v r(.lrnal orientadou, especifficamente a 
proteper la pra;t (! en aqu( Ila; lre as; en que el entudio ha iden
tificado nveles ,d .cad,, v a p rmov(er ecota p r I'ctica en as areas 
en que !,e encontro te lefnci deN.linante, 

3. Die ar v e lecuta." nri,'rama, 11tw(,it iw,,,, orienttdos ha cia la infor
mac ion ;obre i,,f,,r 'qte , losI a(.t ,iii( i ,tii rr, de.de(il altos nive
les planiIi cradure,; v i . ,,oriw, (ili Est ado, ,.Ia:;e media v de altos 
recuriio!., ro, ,on , d--dt a-. I s;alud (mi dicos .enerilen, pe
diatran, obs;tetras , witririonwstas, ernfermeras auxil ares), maes
tron de escuel a, padre, v madre, leI trr I II y e.StudIaT.teS en general. 
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4. Al sector de la salud deberg corresponder pioritariamente la ta
rea de informar y educar a la poblacidn, a traves de sua diferen
tea servicios, ofreciendo informaci6n sobre: (a) lao ventajafr de 
la lactancia materna y los peligros de su sustituci n con mamade
ra, b) la importancia de la durac16n de la lactancia materna de, 
por lo menos, 12 meses en el Area urbana y 18 meses en el Area ru
ral, c) los aspectos t~cnicos y practicos de la lactancia materna,
incluyendo la anatoma y la atenci6n pre y post-natal, d) dietas 
maternas de bajo costo, e) alimentaci6n complementaria para el niio. 

5. Se requiere proveer informaci6n cientifica y capacitar al personal

de salud, tanto a travs de las universidades ylescuelas deentre
inamiento, como a travs de cursj.llos sobre lactancia materna y su
 

importancia para la salud del nifio.
 

El personal midico debe conocer con precisi6n los casos espec'fi
cos en quo se puede prescribir Ia utilizaci6n de sustitutos de le
che materna, cuando la madre est gravemente enferma, niios hugr
fanos o abandonados, u otras circunstancias particulares.
 

6. Prohibir la propaga,da comercial de los diferentes tipos de leches
 
on polvo y de otros productos sustitutos de la leche materna.
 

7. Obtener un compromiso de buena voluntad de los medios de comunica
ci6n masiva, especialmente peri6dicos, para evitar la difusi~n, pu
blicaci6n de artfculos o comentarios quese refieran favorablemen
to a la utilizaci~n de productos Thcteos artificiales.
 

8. Prohibir la introducci6n y promoci6n do loches artificiales a tra
vs do los servicios de salud, como ser: hospitales y postas sani
tarias, tanto en las Areas urbanas como on las Areas rurales.
 

9. En cumplimiento de la legislacl6n vigente, promover la creaci6n de
 
guarderfas para nifios hasta de un ail'de edad en 
ftbricas y'empre
sas para qua las madres puedan amamantar a sue hijos durante las
 
jornadas laborales,
 

10. 	Debarg desarrollarse, a travs de todo el pats, una campaia perma
nente de motivaci6n y educaci6n sobre la lactancia a las madras bo
livianas de todas las clases sociales, utilizando para ello los me
dios do comunicaci6n masiva, con el apoyo de otro material educati
vo interpersonal ya diseiado a trays del "programa de Educaci6n
 
Nutricional por Medios de Comuncacign Masiva.".
 

11. Las campafas oducativas deben ear usadasen forma sistemitica por

las organizaciones comuritarias ya existentes en el pate, tales
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como clubes de madres, organizaciones de padres de familia, coope
rativas de consumo, etc., de tal forma qu. el proceso educativo to
me una din~mica propia.
 

12. El personal de salud encargado del control pre-natal, tanto en hos
pitales, centros de salud v postas sanitarias, deber.' informar y
motivar a las muleres en favor de la lactancia materna, buscando 
iA participacign de las mujores de la comunidad quo havan amaman
tado 	previamento a qus hi jos v que estn motivadas favorphlemente 
a esta pr~ctica.
 

13, 	 En los centros de atenci6n del parto se recomienda establecer el 
contacto madre-niio inmediatamente depuis dei parto, eliminando 
la administraci6n do aqua azucarada o d leches sustitutns do In
 
leche materna.
 

14. 	 Prohibir cA uso de anticonceptivos quo contengan estr6,enos duran.
te lonuev mese que siguer al parto, va que entos inhiben ia se
creci6n lActea. 

15. 	 Educar a lan madra; pari que amamanten a sus hijos por iA menon 
ocho vece; a! d a, durarte Ai primer men de vida. 

16. 	 Divulgar ]a infr,rma( 6 n obtenida del etudio 5obre lactancia ma
terna on Bolivia, a travp de lam Sociedade M dicas do Obstetri
cia, PeOdiatrTs v de Sahd Publica, Coleoio de Profes;ionales y otras 
agrupacionnes ,;ocialo,, v cult rale,, quo tenpan rapacridd dr dirusi6n. 

17. 	 Finalmente, s recomienda solicitar al ;C, ierno boliviano que pon
ga eno ejecuci 6 n of ((t1,a rI "Codin Internarional Para Ia Comerciay 

liza.in de Allmurntos Pro( sado para NiroW aprobad) por 	 InaOrga
nizaci6n Mundial de la Sald en ;nohra, durante ]a Asamhlvn No.34de mayo de 19H] v rofrordado por ]a represontaci6n de nuentro pals. 

IA-P !L INT)ACI ONES DI.T FM INAR I(i ,AC rONAL 

Las 	 recomendatari e,, de J (dl vr.nto.P vr, pos do tra ho, de acuerdo a 
su prioridad P imprjrtanr. i,, Non Inos ,ivuienten: 

1. 	 Crear un comit ntcioaiSidi mtiqPi toria] v comits reonalen Para el 
om(.nto ,K, Qa lar ; o mt ri 

2. La cordinar dr,d, , ot (,"it" W',dttea estar ''pia; "or P1 Si tn
ma Nacional Ae Al t r.nti, n w r,,rirr r d l Mlirl';terin dA Plnnramien
to y Coordinar.1 , l; r.u.i w.t Krr,r a arpo d&I " in orteri obe Pre
vSi 6n Social v SVal, t Plb lia. 
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3.Diseiiar polfticas orlentadas al fomento de la lactancia materna,
 
tomando en cuenta las recomendaciones de Seminario do Lactancia
 
Materna propiciado por el Ministerio de Previsign Social y Salud
 
Pablica an 1981 y dando fnfaais a los siguientes temas;
 

a) 	Elaboracign do normas para ldlactancia materna y alimentaci6n
 
complomentaria, basadas en investigaciones nacionales, para uni
ficar criterios.
 

b) Repercusiones do la situaci6n laboral de las madres lactantes.
 

c) Aprobaci6n del C6digo Internacional do Comercializaci6n sobre
 

d) 	Elaboraci~n de normas de programas educativos en favor do la lac
tancia materna, utilizando:
 

- El sistema formal (universidades, normales y educaci6n escolar). 

- El sistema no formal (medios do comunicaci6n masiva, agrupa
clones sociales, etc.).
 

4. Promover conferencias, seminarios, charlas del sector salud para la
 
difusi6n y orientaci6n sobre las ventajas de la lactancia materna.
 

5. Propiciar investigaciones sobre factores qua influyen a la dismi
nucin do la lactancia materna;
 

- Alientacin complementaria.
 
- Estado nutricional do la madre.
 
- Ingreso familiar.
 
- Estraegias para incrementar la producci6n agropecuaria.
 
- Mejora del saneamiento ambiental.
 

6. Hacer realidad la relaci6n madre-nio on habitaciones compartidas,
 
dentro del sistema hospitalario.
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ANEXO 4
 

ESTUDIO SOBRE DIETAS REGIONALES DE COSTO MINIMO
 

Prop6sito:
 

Elaborar dietas regionales de bajo costo quo llenen los requerimientos
 
minimos en cuanto a calorfas y substancias nutritivas.
 

El Estudlo,,que fuS dirigido por el INAN, be public6 en 1982 y cont6
 
con ls colaboraci6n de la Divis.6n do Nutrici6n y ias Unidades de Sa
lud del ?PS/SP. Dicho estudio abarc6 las ciudades do La Paz, Cocha
bamba y Santa Cruz.
 

So 	lleg6 a las siguientes conclusiones:
 

1) 	Quo los alimentos quo se consumen con mis frecuencia en las rogio
nes del Altiplano y Valles rara vex incluyen leche y frutas.
 

2) La rogi6n del Llano muestra mayor consumo do alimentos con prote!

nas quo las otras dos regiones.
 

3) La familia tipica consists do 6 miembros.
 

4) Las dietas tfpicas do las familias quo participaron on el estudio
 
no llonan las necesidades do calorfas y proteinas y muestran gran
 
consumo doaalimentos con un alto contenido do carbohidratos, y un
 
bajo consumo do protona animal debido al ulto precio.
 

5) 	El costa promedio de una diets racional quo cumpla con las necesi
dades de una familia t~pica y utilice alimentos regionals$ de bajo
 
costa y alto valor nutritivo, fluctda entre 145.75 pesos par d(a y
 
4,372 pesos por mes.
 

6) 	Los rasultados del estudio pueden servir coma roforoncia para al
 
sector responsable del planeamiento do sueldoe.
 

Lamentablemente, los data. presentados an al Estudio demuestran
 
quo al suoldo m~nimo oficial no cubrirf las necesidades nutricio
nales b~sicas de una familia, por mia do quo sea utilizado en su
 
totalidad on alimentos, sin contar otras necesidades y par lo tan
to, so considera quo el Estudio puedo ser un explosivo polftico,
 
motivo par el cual adn no so lo ha distributdo.
 

http:Divis.6n
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LAS RECOMENDACIONES DEL FSTUDTO 

1. Las dietas dehcen ser sometidas a Ios ajusts peri6dicos y a lA reac
ci~n de 108 catnbios cftlicos en e, tsumrinistro y precio de lon ali-
Tentos. 

2. 	 Se debe ej ecutar !a ;suuda fao del yr oyvc.Lo * ali zando In oferta 
y los preciow do lot; alimerntn AIconGrsurno masivo v buen valor nutri
cional en cada una de lak regioi~t; hcieccionadas durante tin per"2odo 
do trer; aos. Par a prcip65. tr; Auat ivos , so Ii cvari a caho Ai anh
lini i de un al :Therit n~Al (do o~rr quo pueda. 5)15 i il rc. 

3. La actual :zac on dei rn;to de W~ alimnlr n d( 5erihrehe ejecutada en 
forma 5sncrna ca not P! MAIN, de ta maprtaei quo Ion SrPctores perti
ncntes pUeilah uwihtay con tca in f crmac in en el momenta oportuno. 

4. 	 IntengifIicar 1W; trop'raman dp proon lie al imrreco rev'ionnIes 
do alto vaor nutritivo, anI wrod inac iOn con Ins Lorporah cines die 
Denarrol In 

5. Dada. Ian; nrarrk t .c Weerc'aapa dp Insi'deparcamen. u do nues
tro PaTS, ko re'wmt,~ vxennvy0i al pnt rin' h nivel dppartamental. 

6. 	 Entor; tao 1o, Ii lumino pot Ion; argaii smn pertinenrcesul dubv, 'r 
tes con ficjo W, ,~arin"Lt io nal1, do mranera qu !a publacf6n
oh jet ivu cot unnn ine A in, ahmnrnrs do alto valor nutritivo 
do su regian , nu 'onuc, ; An ah mpnrar a so familIin a un costa 
ha lo. 

7 . Las arwaniv. r onen rras adw* aolav parnapore tipo do educac ik son 
los (;luhps do Madyv qup C)Cen muItip1 1cadorps para1 'u di futpie ro 
adcn a )a inonrji dad. 

B. 	Propane! a Ion orvarmn cr'',w pnp izados realinen (TSLU-KS (til np 
dCon; Wye prer in, int rnos a,'rT01 a;, eotjorialmenrt e dp aquelin'; 
pro~dunto, qiuo m:joprTv mao b ifoStr 1 ia P0 Ins patronph Qi cflhiiurO, 
con e! ohyr dehoIIr " in:idot,;.a dea i aoa t ci pwi A ion in
tormudiar iri .±r ion coqrn, v'pr r~ronorSrswoi ,ne quie aharaton IAs 
proc. ms a ri a 'or mfKrAuci 
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ANFXO 5 

ESTUDIO SOMRE HABITOS ALLMENTARIOS Y ALCIJNOS PATRONES CULTIJRALES FREN-
TE A: ALIMENTACTON COMPLEMINTARIA LACTANCIA-HATRNA, DTARRFA Y BOCTO 

Propon to: 

Reunir la infor's:ic'n h5,;in: ;ohre rh5bito& alimenticios, creencias y

tab~es de los; grupos; nLatricrcnale. Asi~vulnerahles, 
con renpecto a la 
lactancia rnutfrna, a] rmertann cornpiernntaria, diarrea infantil y bo
cio Cfldimico. 

La 1flvPvt yiga ri dir ivi'a tier o; AN v red ,'fda enl comunidades do 
Ian trc!1 harEt i'eov'rifi Anxe vrranrtm'npo del pals, FA~ plarreada 
comao basei para ciiternit-ir In ont'r r it'a ert~rari1va del Provecto de Edu-
CaCi6n Muriwunail por 'I-ir. do Cnmwirca 16 n Snial. Dempukt de ser 
comrpletado , sv mevrm'i&ri wu. Inre atnN prncrionaron un' informaci6n
 
importante , M~ ira P1 
 Iialrv 

lot; Wi a pub i dEm
 

pit rn:, dv v niitri cion v por ende se 

Las conc.lusi inv. 
 vr'lr i c dvm.,*,r rn lo s pi Ente: 

1) La Ilu tannia vatprna err 1fa vui Arvan ruralvs durante mat; do un
 
aiho, e ieialvwv~ on 
v! Air p~onr i 5renu, ael 'Mll. 

2) La alimen taril nr 'mntoaria nin dee 6ieoe para 	 a 1H mnes do edad 

a) Alt ip lano. t ubiruw % rprua Iee, hao0cnn';un dv Iegumbron, 
carne, y r.r ,~ owj, , Ytrdu~ r o frut an 

b) Vaile: mra de are.'., paitLr, Cc, Gd1 , yuca , rnahz, came, hue
vo v I rutri; 

c)Ll nn';: Nopradrh ar nz, Pa~ a%~;,Qc., calt pan , camn, huevo , fru
ta v wrzdra'. 

3) Conf irnno' i dv vt run Puutn o en el eentid d qur la dIiarren Ps una 
de ]as; caureon Pr ir paIe', an mortn ddur if antil 

1) (:0ti rnacr: n OP ina prevalinr~fin ori LMA curlerCO y de la lalta do 
Ontormaci 6ni ry bon tmCnri',i'(('frans. 

5) La ex istenoi 	 de ian drrjpoudinr r adilos localcn y carencia do una au
dienrcra nnciormal 



No Ge Pucce conisiderar que el, Fstudio represente estaci'cticam ntc 
la realidad nar'ional, ni tnmTporo de~ Ins trns mavorps rtiones eco-
I6picas , va que la! nrI;(rvac rl (1v dirtio Egr~d io 5n i camrentec son 
v51 idas parri la! comriida eIev idis. Sin embars'o , cont iene in
formac i6n ':a i ua pra aq uel11 s i n tveba(Io~ en problIemar; de a 1linen
taci6n v nut~icj6n v. parn los rc",ponsables del inicio de proprainng 
educnt ivoi; parn P';fl 'PrOPO ito. Se han pu1)Iicando y 'riud 350 
copias del Fsttudio. 
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ANEXO 6
 

ESTUDIO DEL DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO ALIMENTICIO Y NUTRICIONAL DE 
LA POBLACION DE PANDO 

Prop6sito:
 

1)	Determiner elnivelde.alimentaci6n nyutdiCi6f de la 'bl aci6i'd
 
Panda a identificar los factores condicionantes;
 

2) determiner la relaci6n quo existe entre ostado nutricional y de
sarrollo mental;
 

3) 	determiner la prevalencia de bocio endfmico;
 

4) 	proporcionar la informaci6n bfsica necesaria para al desarrollo de
 
politicas y programas alimenticios y de nutrici6n para el departs
mento do Panda.
 

E1 Estudio, qua fug la primera publicaci6n del INAN, se efectu6 con la
 
colaborac16n de Is Corporaci6n do Desarrollo de Panda, la Unidad Sani
taria do Panda del MPS/SP y con el personal encargado del Proyecto.
 

Las conclusiones proporcionan datos sabre la poblaci6n, producci6n
 
agricola, estado nutricional, consumo cal6rico y alimenticio, mendes
 
tipicos y principales alimentos consumidos, costumbres alimenticias
 
y frocuencia del bocio.
 

El 	Estudio, adofis de proporcionar una informaci6n exhaustive sabre
 
el departamento do Panda, la cual serl dtil en la planificaci6n y do
sarrollo do programas, fuS valioso para el INAN, ya quo prob6 y per
feccion6 la metodologa qua dbla ser aplicada en la Investigaci6n
 
Nacional sabre Nutricin.
 

TA RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO
 

El presento diagn6stico as un estudio do base do los aapectos alimen
tarios y nutricionales del departamento do Pando, quo sirve pars dar
 
ideas qua orionten las actividades futures. Estas actividades de
bergn planificarse do dos maneras:
 

1) 	Profundizacign do la materia tratada, buscando mojorar y aclarar
 
con mayor procisi6n los aspectos quo ahora han sido sofalados on
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forma do diagn6stico general. La ausencia de algunos idicadores
 
importantes, por ejemplo, la prevalencia do anemias nutricionales
 
son objeto de otros proyecatos colaterales del INAN y no han sido
 
incluidos an el presente estudio para evitar la duplicaci6n de es
fuerzos. La mayor parte de los puntos tratados merece una invcsti
gaci6n m~s profunda y, por lo tanto, la formulaci6n de nuevos estu
dios usando mrs especificamente los lineamientos que emanan del
 
presente proyecto.
 

2) Lo que aqui se expresa deberl canalizarse y desembocar necesaria
mente en planes y politicas concretas que busquen yoarientenla
 
soluci6n de cada unc do las problemas en un contexto integral,
 
dnica salida valedera y posible a los problemas alimentario y nu
tricional. Aqui radica su utilidad pr~ctica.
 

Con estas consideraciones se plantean las siguientes recomendacio
nes de carfcter inmediato:
 

Se debe promover en forma sostenida el desarrollo socio-econ6mico
 
de la regi6n. La soluci6n de los problemas alimentario y nutricio
nal deberl incluirse on el contexto de este desarrvllo, el mismo
 
quo an su primera fase debe incluir 91 mejoramiento de las vlas de
 
comunicaci6n y la integraci6n del departamento de Pando con el res
to del pats. Con este mismo objetivo se deben promover las acti
vidades agropecuarias, fomentando el cultivo intenso y diversifi
cado do productos do esta indole. La ampliaci6n de mercados regic
nales y su extensi6n hacia los nacionales serfi, por otra parte, el
 
mejor esttmulo en este rubro.
 

La diversificaci6n do los productos alimenticios doberl ser pro
mocionada en funci6n de las necesidades de la poblaci6n, adecuan
do las mismas a las posibilidades cl~mlticas y geogrificas. Es
 
necesario iniciar o fomentar cierto tipo de cultivos necesarios
 
pare mejorar y hacer ms variada la alimentaci6n de la poblaci6n,

al tiempo quo disminuyan sus costos. Los productos vegetales fres
cos, las verduras, algunos cereales y leRuminosas deben considerar
so dentro do esta perspectiva. De la misma manera, se debe fomon
tar los productos lhcteos. Todos estos productos son comerciales
 
y estfn destinados a mejorar la alimentaci6n de la poblaci6n. Sin
 
embargo, el fomento de algunos de ellos deberfa tender hacia la
 
industrializacign con el fin de crear fuentes de trabajo y aumen
tar los beneficios regionales. Esto deberfa inclutr productos
 
tales como la castaa, la goma, la soya, el cacao, el frijol,el
 
arroz, la yuca, el ma~z, etc. Tambign deberfa impulsarse la acti
vidad ganadera y avfcola en la regi6n.
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Ademis, se debe prestar atenc16n a los aspectos educativos, sean
 
estos de carficter formal o no formal, con el fin de lograr la par
ticipaci6n consciente de la poblaci6n en los programas de desarro
lo departamental para proporcionar los elementos que permitan con
trarrestar la influencia brasilera y lograr la comprensi6n de la
 
gente, de sus propios problemas familiares y personales, entre los
 
cuales los problemas alimentario-nutricionales son de gran impor
tancia
 

En el contexto educativo debe darse prioridad a la educaci6n sani
taria y, dentro de ella, la educaci6n en materia nutricional es im
portante. En este aspecto se deber'a investigar la extensi6n de
 
los servicios de salud respecto a la medicina primaria y preventi
va junto con los problemas de nutrici6n, en especial los de mayor

prevalencia como una de las prioridades. En el caso del bocio, se
 
impone una campafia generalizada en promoci6n del consumo de sal yo
dada, producto que no existeen la regi6n.
 

La lucha contra la desnutri'.i6n deberg estar a cargo de los organis
mos pertinentes, la misma qua no debe set gnicamente curativa, sino
 
principalmente preventiva. Con esta visign se debe considerar la
 
vigilancia nutricional.
 

Las medidas de saneamiento son de vital importancia para mejorar
 
el estado de salud y nutrici6n de la poblaci6n. Las enfermedades
 
infecciosas y la desnutrici6n interactdan deteriorando el estado
 
de salud, en especial de los nijios, ien6meno mis notorio 
en una re
gi6n tropical como Pando. La extensi6n e instalaci6n de letrinas,

alcantarillado y agua potable, tiene una repercusi6n directa en el
 
estado nutricional de la poblaci6n.
 

Las medidas en el 6rden de la economla, la agricultura y el comer
cio repercutirin tambi6n en la nutrici6n, mejorando y cambiando
 
los clnones dietfticos. Este se reforzarl con las medidas en el
 
6rden educativo. Las costumbres y hfbitos perjudiciales deben ser
 
discutidos y combatidos. Pox el contrario, las costumbres tradi
cionales o adquiridas deben set promocionadas y debe buscarse su
 
propagaci6n hacia el zesto del pafs. Es el caso, por ejemplo, del
 
fuerte consumo de frejoles, alimento de procedencia brasilera, pe
ro con alto valor nutritivo.
 



ANEXO 7
 

ESTUDIO SOBRE EL BOCO, HABITOS EN EL CONSUMO DE SAL Y PATRONFm 1,. 
RADTOAIJPTFNC TA
 

Prop6si to:
 

1) 	 Deterrinar prCesenc ',a del en ]a dela hoc iC zona noreste In ,.a 

2) Identificar los hlbitbS d acjuisLici.6 n v ccnsimo de VaL v ,sal 
dada a nive familiar. 

3) Deterrn1nar flnI'.r2 I,( alt abeIt sr, in C a no a,161 e1,twdiada, I. 
tificar 1eo.,()!t;; Ic radloandinc;a;. 

INAN diridie ',e ,;tsI is, r".n i- lahnrac di (I e.t Iiant ,' 
Socio1o, 'a, er] h ,; t1w,rir,.T, , : t'pa-a v F] .Te.ar de ia c iluad , 

o pr:'rera doe ';t ti FxpePaz, Ce 1a fa de Prc,,.er irimenta) dvri'Triflnd(. "lf 
folr~t n de Sal ':'Yodi dn" on IWi. F.Alettlr)I inrhiuvr, a 4 r)(1, 1 i .. 

aprWx Tna'1rerte (ea ' de la-; k,',i as; Cow viien 4a(, Ic arrit 	 en i 
g in. 

Las conclus-,cneer ; n di',iran 1c, si uerc: 

1cLlo 	 U1) 	 El porc en t a ,11 111.t e ucOLGLtro Vn !a poblaci 6 u del notL (5 r 
Ce I a Pa w, (1!- ,+/1 . 

2) El F)orr e )ads o rn e lIas res (jue en l oporcentar, ; o ee. 5 ur- mu 

homb re', 2oI, r a oo, Fson viar v ,raves.,,
 

I) 	 Se r,(ririt r( !,c,( Jo er, c I H/ dc- a r, oblar, ion ef.colar dL' ' a it14 s. 
(I- edad) 

4) 	 EI j0/ de la pol~aci6n desconocla la existencia de sal vodada v 1o 
la consume . 

5) 	 La mayera del consuno et, d sal ,ruesa (6)7) y de sal 'rauulad1 
(327). 61c ul 57IconsmTre sal en iolues. 

) E] '14/ le 1astmadrf, '", a al f abfet , 

I) 	 Las eitar i ones (if rad i ora' audi eric;a ra (,e or son Nueva Amr , 
v Alt plano (2 t) ; 1a, ti(,ra!, di mayor aud ennia !,,on: en Ia mrail, 
(17) / a] e dIo ,dia ( ( o,!; prop.ramras Iavor ito! son lo,; info 
mat i-wis (4 7) las r ari , ro 1as 1") 

http:Prc,,.er
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La 	experiencia lograda en el estudio fu' valiosa para INAN y tuvo una
 
repercusi6n positiva en las actividades posteriores del Proyecto, al
 
recomendar que las actividades del diagn6stico del bocio sean dirigi
das por personal medico profesional, estudianteg del 51timo aio de
 
Medicina o personal del sector salud.
 

LAS REC:OMENDACIONES DEL ESTUDIO
 

1. Desde el punto de vista metodol6gico y tomando en cuenta la realiza
ci6n de posibles encuestas similares en otras regiunes del pals, 
se
 
recomienda lo siguiente:
 

- Que los diagn6sticos de bocio sean Yeaiizados, en lo nosible, con
 
personal medico (profesionales o es.udiantes de 6 Itimos a~os de
 
medicina) o al menos con otros profesionales del sector de la sa
lud.
 

- Previo el diagn6stico dr ci- a'.egurarse una estandarizaci6n de la 
clasificaci6n que st ,6 a los diferentes tamajos de In plndula 
tiroides por tcdo el nersonai particiParite en el estudio. 

- Las futuias inveicigaciones deberan orientarse preferencialmente 
a la poblacim dE edad ,: olar, r'or razones de su alto riesga, fac
tibilidad de prevenci6n, rravut accesibilidad v f~ci] seguimiento. 

2. 	 Las recomendacione, que se der1van del an~iii;is del estudio son las 
siguientes: 

- Para atacar el hoc.o e(ir n on Ia repl6n, dehen iniciarse cam
paFas que, a ia lvz qt edtuquen ahr pohb aci6n sobre Ia magnitud
del prob!e:na v s an;ec;encas, pr oTruevan el con.;umTo de ;ial yo
dada como roiuci6n. 

- Los mensaje. eIdtcatiow podr'an ciliz..r dator; del doagn6stico 
realizado en ii,i or, , ,t es pe F ,,1 os To or-ert ter. a Ia pob I ac in 
escolar. (,on retame.ne podra (ovc-re queo (10 cada tresdiio ni
nos de diet,, zc? , inena hor r,. 

- El programa .duraT Ivo eti, diot ar on cdIa re qiue Ia ma, vodada pue
de prevenir I aaar r. r el hri . 1 or, lo, n;nos ; ruede deten r 
el oroc':;u de 1 p,] audi roid endr-,":ltt,a i ;, tanto ninos 
como en adulito, qu i , Ia la adrqirido, ern no uede hacerlo 
desaparecer UTIa ,f, n.e ]A himpertrofia ha a] canzado cierta pro
porci6n. 

http:retame.ne
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- Debe tenoyso cuidaod que ei programa educativu no A6 In impresi6n 
do que In Eal yodada pueav utiiizatso en adicion a In sn] comun,
sino, exclui vamenre en nust i ueiko a ila. rPor otra parte, debe 
ndvcrt irs* a la pob incioln que in na1 vodada dehe seguirse consu
rniando Cxa~tnirinton an la li ina proporcio'n que actualmente seen 
consume nal rcotflS, W inr ('rentarlIa. 

- Dado el alto po r ent j ou ae:naIt abet is e;n lta zona (espec ialmon-
Ce en las Wrden~.) para Ja ompaiAn de eiucaci 6 v oprono~ n , dehe
ri dar se mavo r An taoi ni0uhn r1ei mater ial no escri to, tal como 
monsnjes; r'odilew' " otn mater ial ,rhf ico ae f~cii comprension. 

- La amp inaui 7 yaoIial qov eziX 5 en l ais~]hawc aconsoj able 
In uti lint ift relIa di tip Wein. !A iforri6n acerca de 
Ion, horarin dp mrayor audi-n1 .a itlana v med io din) v do lon pro
gramas profewidon, d rownw-PtZ cuentautnvr en para la reilpectiva
prog'r amroan wr or ra prrtu wc sofl ridera que oi grupo obje
t ivC pr in. pal THor" etP rr trdrma1r por Trtdren , en razon de SU 
papel en iahmint ori in.OT Pa specto'; dem N vn salud, los ho
rarion &i emiS 'It nowlaSr I vrre ceri vspeial atent ion. 

- El alto poa n u1. dv pqw or 1me ronnohmonr n0 molida. en holua o, 
ai mc'no, praonIa (97 v" t 01i), rped( famorecer on prinfcipio 
Int prurvoni& ,. 
M. W %)A w "WffAQPO-n de ref ilamiento,
 
pureza v W;1av ninoharvsa, Pora 
 I or iltar su nomerrinliza
ci6n , jrndr?, ro!s 'olmpenp In; wrrones; de prpcio y/o 
cant idaw T vvivonlIrU(Sc-raor'm 1b, i G h. v;nn.l 

- La dintrihu.KAn r Jn doa'1 '1o'i rdtAm *i la zna dehe 
orin~auv (aw r inyr - leT.rterlente hacia P1 inercado, 

donde & in rqwvik r al-t-o,,r - w, en ';epundo 1 Ingar, 
baci a inr~vn il j" v n" WY onI to demn.) . FR t ercr An
tart. i Q1 *.rl '1.Pw ~tPo~~ 
darne, hi H 1:arvo , ohinr:a; ;A. iratpp a de Swat;no puesrns am
hulnicr or 

or 1q. ;,vsrq MKS0? rrcorrcn

a o wnA'a ey.' i do, q! :0'Iida en v] mr'rcadn, con 
di inso Droa; W] sr :rh a prnmoi;kr especial dpl prorircto. 
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ANEXO 8
 

BUENA MADRE: PROYECIO DE EDUCACION NUTRICIONAL POR MEDIOS DE COMUNICA-

CION SOCIAL
 

Propo'sito:
 

1) Demoattar la eficacia de lot; nedios de comunicacio'n social en el 
cambio de los h~hitos de Alimentaci6n y nutrfion, yendo de la fa
se de adquisici6ri de conucirnieritos a otra de carnbio de actitudes 
en loii M'bitos de aiimcntaci6n v nutrlcio'n en~ poblaciones rurales. 

2) 	 Diseria , raIt r , expct imrentar v adaptar mater jales educativos 
dentro dU 'Iida_ ULUC),c1Gio dt Iatr no formal , con objeto de pro
poner un rnOdlelO para Id t'- UL.ori de allmeritacion y nutrici6n en el 
pals. 

3) 	 Disefiar v proporier un esqut-cira pala In institucionalizacion de un 
programa do ahnr,(T1a( i6o v notriciorn por medios do comunicacio'n 
social a nivcl raclonal, tLbfi ptirticipacinn activa y perrnanente de 
diferente, Eectore_-.; ra _oria1.s del. Gohierno -Y de otras entidades 
p r ivad as y, vc(1 n Tati a de sa Iu ti I ii~_1cLi Lura , ed Lica c i6n y de sarro
llo de comunidadie , irv~luadas en el problorna. 

El 	 Proyecto Exper-imentcl de Edu.(ad 16r bhiiticlornal por Medios de Comu
nicaci6n Social fur.~ eJeuktai(1 por ul DAN, -on la cooperacio'n de las 
divisionos MaterTIO Infant-'I Y rutric.6n y Unihades de Salud del MPS/SP,
Caritat, y,frc::fcro eiiI~~rrrcorrunidades rurales hablan de 
Aymara, Quctui-. -; aro de ias ruei :ciones n-col6pi cas. El Acuer
do del Proyec to i rc I 6 La ' 1' 6rir cGomCAfirc-a, p i3oto del p~rovec
to, pero se lo rno(Iif ir6 med ant, I' ll No 4 , de I echn 15j do marzo de 
1981, Fpar,, incluir u it~ . F.ci hena fPardo.;1riip, y 

hl 	resumnr de 1;i. cr~w c I,fnt-s;I .JL,0) Pro0V Cto0 

1 . Demort rr %c ,, otal iiku ut I , vcrit cgr de c.omunicaIci 6 n social 
ell la r dert ~imrertaic i &i ,,nktr iol.in 

2. 	 Elabor6, prcaGJpy r)~ rritter iaui, rduativos, aH! corno una mpto
dolo ,'Ta wr'ginai 

3) 	 Si rxe corro rrcd-1 (-. pval DI~eia.o no I ocraI y nutricional. 

4) 	 Ofrecc urd propuvesta pra1 su i mit itucionalizaci6n. 

http:rutric.6n
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5) 	Obtuvo los mejores resultados, tanto a nivel operativo, como en
 
el impacto de las campaiias educativas en la regi6n del Valle y en
 
el departamento de Cochabamba.
 

El proyecto basado en los descubrimientos hechos a trav6s del Estudio
 
do 1Ibitos do Alimentaci6n, elabor6 materiales sobre el bocio, diarrea,

iA lactancla materna y el periodo de destete y encontr6 que iA educa
ci6n interpersonal en 
la ms efectiva de las estrategias usadas. Un
 
logro importante del Plovecto fu 
 el poder probar in factibilidad de
 
la utilizaci6n de la disposici6n legal existente quo obliga a las ra
dio ,m ioras a ceder noventa segundos en cada hora de transmisi6n pa
ra anuncios educativos, puesto que :e esuima que el 75% de la pobla
ci6n tiene acceso a radios. Los matetiales con que cuenta el proyec
to (es decir Nfiches, folletc,,, etc.) son originales v en ello 
 se 	po
nen do manifiento la,; 
caracter :tica5 de In vestimenta y del medio am
biente de cada una de 
las tre, reas ecol6gicas.
 

En el Proyecto de Medios de Comunicicr6n Social, la capacitaci6n ju
g6 un papel importante (ver Capacitaci6n /7) y se est5 dando a cono
cer esta metodoloTa en todo Bolivia, a trav6s de los centros de ma
dres, programas do capacitaci ,n para unfermeras auxiliares v del pro
grama de capacitaci6n auxiliar Boliva/Britnica en Chuquisaca.
 

Son muchos los logros del pro,'ecta, )jeiiyaci6ndentacada, capaci
taci6n, calidad de material,,, odwar.,on,, roordinaci6n intersectorial
 
y divulgaci6n e materiales,
 

El Proycto de 'rduc,. i on Nutricionn! por Medios do Ccmunicnc i6n So
cial puede V de)iera 
 ,,,ruir romo modeln para proyectos do educaci6n 
no formal en otrN sec oi,, va quo la metodolog a en flexible v
 
puede ser n,
adaptada a I ;,; wrrdad : rdividuales de cnda institu
citn. 

El 	 proyecto 1u0 pesnft~I V di U'tiudno an A1 heminaric Nactional de
 
mayo de 1982.
 

.An ,RCOM:MN DACIO)NE S DEiL PROYECTO 

1. 	 La Educacin .ob *e 6Ai vMe r.a.Jn Yv Nttri n deberTa ter un elomen
to b~;ico en ruaiquier PwI.t a m,° se5unural or tuntadra hac in a 
soluc16n de lWE. rohi r, , nruarin-nutricu .n 	 ,najl 

2. 	La metodoalnpna re no ,dc, pra rnr ,n pract5ica un Propranma
do educac] n rir I I' u ai on. (,';I:nlirri do i nerruore; interesa
dos dehera hart o ion ,v
,r. Itc, , s',, nie ia Commuicaran socia] y 
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ciencias de la educaci6n, respondiendo a las demandan y aportes de
 
otras ciencias y disciplinas que puedan intervenir en la formula
ci6n del contenido educativo (ciencias de la salud, ciencias gocia
les, ciencias agrfcolas).
 

3. 	 Para poner en marcha 11 IPrograma de Educaci6n Nutricional de cargc
ter no formal a nivel nacional se debe aprovechar de las experien
cias y aportes del Proyecto Experimental "Buena Madre" sobre Educa
ci6n Nutricional por Medios de Comunicaci6n Masiva, en cuanto al 
enfoque conceptual, metudologia, material educativo, el sistema de
 
entrenamiento, seguimiento, control y evaluaci6n sistem~tica, asT
 
como recursos instirucionales v humanos que adquirieron la experien
cia en nu aplicaci6n. 

4. Para que un Programa de esta iridole tenga 6xico y alcance un im
pacto significativo, se requiere de un esfuerzo sistematico y per
manente. 1Por es;ta raz6n se recomienda que este proyecto ne trans
forme en un 5istema Institucionalizado, en el cual se incluya la 
participaci6n coordinada de todos aquellos sectores y entidadeg, 
que de una u otra forma, tienen contacto con la comunidad y puedan
 
ejecutar labores educativas en ,reas complementarias (sector de la 
salud, sector agr icoiat, desarrollo de la comunidad, sector educa
tivo y otras a ,eiciras privada o voluntarias). 

5. 	 Este esquer1a nacional (leberla ser descentralizado para que ad
quiera una mayor furic.onalidad administrativa, metodol6gica y
operativa, as ivnartdo las rcspon;abilidades de su mane o a los 
nivele, de|partameritaie:, For, a asistencia v coordinaci6n del ni
vel central.
 

6. Para la eje uci6n de laI, act lviadeo, def ]a educ.aci6n interperso
nal, no requ nncear tcelusise ore anent,: personal dedicido 
vamente a e.ta tare;,, rer.omuinda mrs bien un personal. que
pueda interar, dentro d1(!iru, atividades normales, este tipo 
de educaci6n. in euibargr), dehe hacerse 6nfanris en in utiliza
ci 6n de personal : eu I-,rofesicnaes; o promotores que estgn in
tegrado s a sus cormunida(e ,, de trabtA]o. 

AS 	 RI:(UINIDAC IONES D-L SEMINAR IO NAC IONAL 

1. La Nacional ,;r como tin pro.ceso perma-Educaci6n !dbe.ons-iderada 
nente en ]a for na ;,ii (it, 1n! r!(.I in, hurnanos, cons iderando como 
responsabill drid dt- toda la r-olectividad, la elecucion de pollti
cas i est ratc;,, tend i(ht.tIS d MC 1orar el escado nutricional de 
Ia poblar.i6n. Dicija, pcl rLi-.as '/ estraegias deberlan establecer 
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las formas ms adecuadas de aprendizaje, siendo la educaci6n no for
mal uno do los medios mit; eticacen para lograr el objetivo. 

2. 	 Con el prop6sito de e.itar la dispersi6n de esfuerzos se dehen in
tegrr la; aCLIVIiade, y programa alimentario-nutricionales median
te un ente centralizasor que debe ser el Ministerio de Planeamiento 
y Coordinaci6n. 

6
3. Para la tUeSta en maraha dA un Programa de Educaci n Nutricional 
de carfciter no formai a nivel nacional, se eibe aprovechar 1as ex
periencias y aportes del Proyecto Experimental "Buena Madre" do 
Educaci6n ,uuicrnal por Medios de Comunicaci6n Masiva, en cuanto 
al enfoque canceptu,-tl, MteLOologia, material OdUCatvO, sistema de 
entrenamientOo, 'srrto, cor roy evaiuacn ;i stemnbtica, asT 
como recurwo, irt ct*.,onaiv,:, w hano; que adquirmnron In experien
cia en su api cac:i n. 

4. 	 El ProTeCLO JehOt ran!; tGla;r,;c u un Sin;tucma Inis;tuctonalizado 
de carcter pcirnaneaL, , (losrA+,nLrml 7ado, con In asir;tencia y coor
dinaci 6 n del nivel central, Para eON, Ian Corporaciones de Desa
rrollo deben reactivar Io; conr, es responsabes del aspecto socio
cultural, dindoie,; prioriad en sus planes operativos. 
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ANEXO 9
 

PROMOCION DE LA SAL YODADA
 

Prop6sito:
 

Expiorar Ia factibilidad y el imrpacto de la sal yodada cornercializada,
 
corno una de lag estrategias rn5s econ6micas, pr~cticas y efectivas pa
ra combatir el bocio rndkmico en Ins diferentes regionen del paTs.
 

La prornoci6n del l'rcvecto dc Sol Yudada 
Mu~ciecutada por el INAN, con 
In cooperacikr del DAN, de !a Divisi6n de ratrici~n y Ilnidades Sanita
rias del MPS/SP, enI coordinaarh~fce Prograa n cional para Comba
tir el Wocin v c.orr "nf cemor to impcir rarne de sus; act iv idades. 

El Pruyuc to r ow;si a on cua~tr o sub pro vec Lus exper imenc aes , que in
ci ufan: I) detecrwi6n deli mpacta (]iiL una carrpaiin 
 oducar iva (radio,

afiches , ankcdotas Y K rur es) podr7a 
 tpner on el nhb ito de connumo 
de sal. yodada Ph !as pnliacones marginal es de La Paz (ver Estudio so
hre el Rocnno, Wiron de (Corsumn de Sal v Patrones de Rad jonud jencia,

Eatudin si5;ci n?, ?') comrcai aan6n v prrn':ocion del consumo de sal
 
yodada en eili Dpar rarreus cde Be ni; 
)) come rwc£ali zac n y promoci6n

de sal vd ad a en el lpa r trnu de Pa ndr, v Q* c'mer c alizac i 6
 n do sal 
yodada on el departaanto do M.Luivsaca. 

La capac itari F&.un oaI gmw fuun arrera] en el Provecto (ver Capa
citaci6n en v1 Pnav , f('rW48.P) an? arrE In f ueron Ins campainhs in
tensivas; de 
 radI1 ioquo ii *~ar-in Mrsns~a cS; edunnatIVs sobres Ian causas
 
y coflfecuenriah ds, ho1rn ; I" nepoqidad do consnumrn sal vorlarl como
 
media de prevenri, la d int uik or I am hens prwroc i nal en sohre 
!a sal ','nda en inw;aren n!anue,,I~rdoC con Ian (.orpornciones De
partarrenrtale' do banarrwIIn qle. dwir zaha 1 M compra de sn] vodada 
en prarden cartlidadi', iv. f awii! aha nu Cwmeiviniji ac 1. 

Eli probi pma pr inciA Pwr' i £ "i 'nrur; alto UL' nal Yodada en 
a) gurnan IPaV it~dWas dr; 1'' i. pnini icad inxi ncentp rip hi)qits do 
sal sin ',Oo (por pmin , in Area; rur ales Oic Chuquisac) v el Wiho 
de (]uc Inkshiwdn/011; V (owon ph(. a qnen-a onIllca ri Ins rpcur
snst t armiIares; dal rv,W PI pzternuicradnh al sr~x iro 5p dcbcri 
toay( lOn Wed(as. doI , whoioa a hisve] nan.lodIann, comn repp nal para
hacer qsse !a Wai onna 1. no-,a wr asnte act' i pnr;, I arniIias de 
hajuon ptpo 

Se COMI.UvM (- PT d/trtt doR aia'rlr ni In p1anifi cado *ohrepannndo lag 
expctati 'a e del Annrdor~ do1 Prn'uct o Wi swnwer t me en par to integral 
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de la Campaia Nacional para Comhatir o]. Bocio y sirviendo como modelo
 
para intervencionen programadas piira el futuro. So present6 y dis
cuti6 una sintesin del provecto on eA Seminatio Nacional do mayo de
 
1982.
 

Ver "Prevalencia del Bocio en T'oWiaci6n Eacolar" y Recomendaciones
 
del Seminario: Anexo 2.
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ANEXO 10 

PROYECTO DEL ANALISIS Y TRATAMIENrO EXPERIMENTAL DE LA ANEMIA 

Prop6si to. 

Detelnrar A~ tipw y iieuerij da la an~emia on Bolivia, explicar 
lai etinc1oja y porvar en ejecin onf wzatamiento experimental para 
grupos-O je. t I A 

Est pro;l LtO (ISK i ~ t -dds pat ia 'Jivrsidaci do San Sim6n 
(se L'evM; al Acuerdo mei Pro,: t can HI. No.1 . 4 del 5 de mnarzo de
 
1981 qup r eq1Aer a dv K~'i& p .o do t ragt f acul1taden de Medlici
noa),Pjero (Icode nu inin ha enra1c p1 ayan an prob) emas. Lons conti 
nuto!3 cambiss en p,qn del Prover to v u 1ari(Ijrecc 1 n do In 
LUnivnrwdad, rt~ra noq Pn %uIcon.,rc~b6n, ]A 11ugada del equipo (can
t odor pamma, (rL nd AnporahIn i~ l neuce dn reparac io-Pn * Ot 1a i dad 
flts quo Umnrarrn morhc ticmpa, la [al t dn asintencin tcnica y 
ins eyrn roto, t icn ir! irarnr en W~ hunho do qun no soe lleg6 a 
Ila =onI';n wl P ''c.to Al 31 an mato an 1982. 

(>Ia&(I era Wi ,tc pro 'iit . wn swa fWAclu.idc, dentro del 
U1pert odo e eI n pn r !a [,rar i o, a actierdo 

UrLi vnr 01ad v Al MPK, mi.dant" 'l i a .'n icr iidad so comprome
tin a quo wi F'rowpt-o j op,n a;w r nuv.iuni5 o As prohi urnr de per
sonal i :amnivorarrore' Q-w *, *r Ma anrinistranin do! Provocto, 
la iriposibil i'ia Jo iUr'r fnr ~inw Ff vqwpo, Qa I Iadn do roacti
vo epjn no puvden or w~o anitu Iv Q tra do Nu nxpirain% y 

'ra o Cr un entre iA 

uria fai th Q rwr:t 'r. an w'r,-, ; par o r aoInfunri onPrion de 
In I nivr'.orlid1 1 uj P"r f"[, ;st 5w Id-V (ip(to I'fovertc,. 

J>.Uw A
lnCI Q, ;Ut.In "Prnrt~it:.. y. MAiA qoIaComprQU a det 
%~
O!'" Oa .( pap 51 242/ r Al cnwaor p'arrra) qun pudieran 

Wo miwc .iA=. Gorncr Ic' ro at r ai dr Ion- "ri-. o M horritor io 

Soe debe prvNow a t on. nOM11a&'0a Pakra. dv:~i l".Wnr w po I11 ild'5 

feal do que la rninorh!,, c orlsyn~ el rrwe:W ;oni MI dotermina
W.in oh novatioa, r o nprr F1 o-A pc. Para a oor afu a Gota vnt idad, 
qUV b.e 5LUPV dO Oj:.'.In r A~ P news o ainato1 para nu uso futuro. 

http:Oj:.'.In
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ANEXU 11 

INTEGRACTON DE LA EDUCAGION NIJTRTCIONAL EN EL CURRICULUMh ESCOLAR
 

Prop6sito:
 

Contribuir a la inejora del estado [utricional de Qa poblani6n holivia
na, sumininbtiranao conociminentos nient~ficos practicos sobre alimenta
ci6 n y nutr icion o~n ol nwur ictlun en~colay 

Este Proecto Exper imental coin!tiuvi< la p ;tIra nct ivIidad de s;u cla
sei en la Lduca(. iOf nut:r it. nal narwnal v'fi e ecu trado pot ol MiIAN 
(respaido financipro v t enir0) v ul Q'(. (entidad ncargada doICn 

6 MA propos ito delO ecuci ti) en tuoorac or cotn v) >dY~v elIDAN. Fl 
provecto era ul de di .ou(, prohar ur v producirt ateritiles 
didrt inob sobru a imnroc! ov nOcr, para inls niveles pre
esco] or, prima~r bo e interirel iu Fn 1981, so pubi irayon v d istribu-
Yeron 10 ,00i'0)u ido unLmanai pata p~rootor'n , uno a rnda nstahie
cuiiento (uncolor do todo el pplah base0 ap~ox imadamtelrtom 1)0p1ilt!O v 

1 ,240) di recrore do 'lrfl,' G, vuprv.'norcfI, proies~oroc urbanosv ru
raloui recibe con :Ipan tarihc en ci nco (del marnual (ver Capac itaci6n 
en el Pain a! 

La eva uwOn.lt del Prto.w e wto prarradn pata rio'ipmbrc' de 19R? y 
luej'o ne harkii tc / iivne pca icli ran; rarrbin se ha propramado la pu
bli cacn der O ,= m(arn~ua i c'. nn pirri crda nrotenor de InOs niveien 
pro-hi in, Aii n v nturnown) 151MinMO, .Ata Tprynarind pi a 
partir dQ 1,ili, nr: n7adel . dcl W-C haganM/KP k'Icdqadorp'; 
viol tab KI qo'ueimipto 0 nro . v a han.. "na e.'aliar ion en novirnhre. 

Lob plants~ 1.u .. '.' dr aci IFYr qwn inclui rnnrkwk 


das pot v! HAN. ;,5o"'A ord& W Kid .i YFU, ron parv/d la 
tit ipar.2ofi% rin 4uitr Yicsn t nCLYMr1n 1b1Pt151 vzOiite, dIC at'airo 
a un- cn'~o *trr :c de 1181i 
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ANEXO 12 

PROMOCTON, PRODUCCION Y CONSUMO DEL TARR-UT EN AREAS DEL ALTIPLANO Y VALLES
 

prPropds to'. 

lDisetiar metodolo as que permitar, fravor -roduccion y consurno del tarhui
 
a nivel tamiliavr para poder rncjorar el eStado nutricional de la pobla
ci6n raial.
 

A penar dr, que en Cochabaabo se esta produciendo tarhui desde 1975, con 
elpr . t,- 1, rijin-'dr, por el "tulo Iff, 1os esfuerzoq que cotnenzaron 
en 1,980i 1.ean interisii i cirdo v a-mpl jado med iante un acuerdo interinsti
tuc iota) rc r-el fIIA tJ)RT)CO , ort idad encar ,ada ae su ci ccuci6n. 
Los otro-; pnrti f-artir; (101 TprCrur(tO iriC~uwven a IBTA, l~a Ilnidad Sanira

rade Cochaiarv)b del 411 /SPl 'la Fiindac 16n Fcum~nica do Desarrolilo 
(FEPADE) , Ciar i tam,, tK:LC( nt ro I,-1 rr Hort ~u1rural Pa i rurran i Las ac
t iV idadV!. 'lei PT'0 r rr unriprenden. 

1. 	Fomentar I ar' ) uc de r.arhui entr e los pequefiios agr icuitores 

de 	 .irca.- iK( 

2. 	 Procesar .,- t _.r , I V -)Tretr litl I Zafi3. 

3. 	 Establ eru r tln' of(' rana de edw-ir i 6r nutr ici ~nal que fornente el uso 
del tarhm ! ;r i i M (7 f iI ran n 

Los ret.ultaci(, do)~'et irtr lli,'urn 

cu1II /C 	 1i. 	 El : (;i- fJi dttrc-, iri~pot M0 familias (!I lqIR1-81 y 
130 hec t;-- :.1 r 1,-Imi 1l- or, 19 8)-P, en 'it) rorunidades; de 4
 
prr-irr'a;,i; '( .a;a ,i. ~ Ararii vj tarra!,(o) (if-. Cochabambha.
 

2. 	 La in.;ra(Ior dri alra A-fd(I- (t a r flfi i enf Ch iT-ifor.o con 
c~apac darldt- li'. ridadaa 

~~~I'a . ( - 4.( 4 Is .s.- uni Fti JCIOIAl1 /T_..rh , , I licvada 
(i u a rI1.tCi.1 ': (,f 1a.1 , I (Ii1 dr(I i tr rIa (tO 7.1 ~ - Ce0o( a~ t dh 
eP r1 (, fl mer,, 1I(, ~C r,;r(%w :l y i nr
 

d emos tra. c r r ae r f f; y-a t ar i rr , #, r (-t ;a., r(n Ia

~l i i 	 .rh iii 
r, (,ri (a1 cml I at 

r i na,. fI - t i r 1. . i a;j' , "(d, r t ;-, i 6 ,,i t i ?rIdr) , -Iats r Ia I (, ;
 
'~~t f ir rca (if uarft.~j jo( wsale irca riPI,H(j( or? la plarn:a
 

(1e Gbirchborc it: ,f-trlIida tir 1ce n tyre; Mad en 1ie y
do terwo; hol-, do400 

800' vjamncs
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El [inanciamlento del Ttulo ITT para PI provecto terinn6 en diciem
bre de 1981, fecha on 1a que CORDEC(O asumi6 Ia responsabilidad fi
nanciera total, (Andole prioridad at provento de tarhui en su pro
grama. 

En mayo de 19 81, el Dir tor del Provecto tow6 tin curso de capaci
taci6n de treinta v cinco d-ias en Peru y Chile, sobre l a producci6n, 
proceoo y util izacnN del tarhui (ver Capacitaci6n en el Exterior 
#/1). 

Los planesl future,, contemplan incremenrar el numero de hectrreas 
y pequefo,; ariclrorn in ,l( ',tos en el programa, incrementar el 
proce.,o v c:omeriliza n oe I. roducto, ampliar 1as ventas, CO
mercialiand( har ina., pa;sts y alimento, para animales e incre
mentar lu educac n nutri tonal v Ia promoci 6n de actividados. 

El Wxito del Plro'., to do Tarhni no lebe al empeio, dWdcaWi6n V 
trab, io de -arr ,to , rurtor, a tin uomirr,active del proveto 
(ya mencionadu; :nm, p,,ir i del quo se ro ne rec;pant proveuor) 
gularmente una vez al mp v'al hei o du quo el tarhui on un culti
vo trad ic inal , 'actor iDr: t' Darn su acmptac in. 

Una de iaN pre:',pa rim; d" m ,,rcim ia del ovecto es poder in
cremennta; W,-taptn i,-l r t I o ln pl Ianra de proceoamiento 
de Chimlnrr, qqp 1"l(1 v va a requprir me0, "5 rrdimr'ntara 
jor equipo i n r, ar ,Cnnevuir mavor producr in. F:to re
querir'a Knaitt' oW 0 hinnl , pero dadOIns lo;roas consepui
dos por e Dra''.,tr h.ata la I o,ha, nrarecera que esta invormi6n 
valdra la pena. 
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ANEXO 13 

PRQYECIO DE MEJORAMIENTO DE LA NUTRICION A TRAVES DE 

TEGNOLOGTA APROPIADA: PEQUE$RAS PESQUERIAS 

Prop6sito:
 

Identificar y torratar irnturvrcknes~ de tecriologia apropiada que tie
nen impacto flutriCional directo. 

be 	lob. tLrie programa p u oto propuuntub, a Ion que se hace ret erencia 
en 	 el Acuerdo; 01 vrove wto, 1) reducci~n do las p~rdidns despubs de 
la oeciia ,' depc..tW do granc, a n i vel do gynnri ofpol aci n , 2) for6 

mulaci6k y p rwdu A n3u alioe.mcnt~. roirpementa r cs, do al irnntos pro
ducidcas iucamunw y~ j) tLeM0rol 97a para pI'quel~an pesquerkis, shlamen
toelci ima ciido n~u ejecunmon.luf ennoy para 

El 	 PtOYUUC.0 It: f'Kjeja P~uer Aib~ u I firanc indo con fandon del S~tu
lo III, mcordinaoD ;or el M AN v'el'nuado par CORDFRENI. En marzo de 

T1981 no fir& u.a a. ii miti-mininer ia I enrtre el MNAN v COMMEINT 
y el prnc~kczo nu'.ma.Cer an In de rnac(ic mi m( 

Los lo;,rs nnn~o por ei prus~ectu onc-luvn: 

.in lbnra1. 	La urp~mar1 ~ v o~wpr4'triva do 56 miemb~ros en Puerto Barrador 
on 	UCt'jbj( Ou:L 

2. 	 La oro;ark I w. n do "u mut cadc de venta de pvscada en cond ici onen 
hi gihivw 

3. La UO~Pra' " Ll~ cohp'adcmr u paa in connercvawh&del pescado y 
balanzan. pata wrui ar el pe&.~d 

4. 	La cc=Pla at C '.d~e 24* vriladores i N (1Hotr buci on rtre 

Al 	 [oimI"h u c cLr1 eI p Cuve c o be uraan Lro quc nob era nec esar to 
url cumrpon entIu Cl uuat~ p rug',r nd o so h ic el rnum de pErradoa, pu or; 
to quo CzOriM. aC. aL C. traumicral , nifrmprr quoin arrecnihIel 1o 
dad siea ~W.rr ean 1U Laflta, v! M Wom dm radq A mite C~OMMp

yenta delU pr'iarntx 

En dcIUMOW.V 144 bL~a~ier rumh;J ej pruyvato , cuavnh; me "umrprob 
qu (,ORD F I IN *, L(,r aha owa. I.la inbt aacionei, do almnc nalj adecuadas 
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paa iA cons;ervaci6n del Prodaicto V tampoco fondon suficientes para 
comprar la cant-idad Ne penrado qe q;c OfreC~a d iar~amente. 

Desde la suspenqi olh pr o'ect 0, 1ns pes;caior es ban dec idido vender 
su producto en Ai mpc (ad ah cr to v me han qnvdrado con Ian redes v 
ventilIadores quminst radoq tiara Ai provecto . Tor congeladores estin 
guardadoe; Pn MHUERFO. 

Entre Ios problemna~ qlr* %PrDresentArricn eha admrinistrac16n del pro
yecto estan el ret raisr Pn A f nv~n de los nomprohanrt es pnr onrte de 
CORDEBWNI in quec 11 r omnr re sul tado qie 1Ins 0ondon (1esti nados a es-
te nrort'~co rs* fiprn qth vadosu on 51 tutak] dad Meo PrnmPSUP t3ron 
$31,695 A 1:rqp oayb 58 ,M) vi P! MW. A ruc en mavo de. 
1982 A iIjr-ctor del :n.'rt Wo cnvnrir al Purm3 para renihir ca
paci'ik!f (en mho'1C, do capwr, rrari w pT(';cr arlin (de pencado, 
c inro meriek d quo COuMP)FV ! wywno a P1 prover tn'.Mou5iicn ie 

NiflgunuC Ai %n; (intro, Winn prn-ctn nron1wo Ev.luadh~con pr Ai MAN 
coro rinha pror~aad (diri hreo AI ON'8) deL ido a la cscasez deno ii 

personal (en janio 'ie 1981 IQ Oflp irn Q!i irovvu.o nP rvdujo de 4 
emp icadon que t en ii a uno) Sin embaro en AM r MRde198los pro-
VCC ton fi.CT r ('e 1 oidom; pC cr1 IiThul n Ill. 
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ANEXO 14 

CRIA DE CONEJOS
 

Prop6sito:
 

Mejorar el estado nutricional de las familias rurales a trav~s de:
 
1) la ptemoci6n de la producci6n de un ali.mento nutritivo de bajo
 
costo, con alto contenido de protelnas; 2) ia promoci6n de su con
sumo en las casas y 3) el incremento en las entradas de Ins familias
 
participuntes.
 

Luego de la presentaci6n del estudio de factibilidad preparado por 
CORDECO, el provecto se inici6 en 1979 v el INAN se hizo cargo de 
In coordinaci6n y CORDECO del funcionamiento del mis:no, con la par
ticipaci6n del Servicio Nacional de Desarrollo dc Comunidades y de
 
la Unidad Sanitaria del MPS/SP.
 

Desde 1979 el provecto ha ido evolucionando lentamente. El primer 
director del provecto fu retirado a principios de 18nl; el Centro 
de Reproducci6n do Vilomia rrande eta en mal estado; el proyecto no 
se ampli6 a nivel de comunidad con la distribuci6n de conejos hasta 
junio de 1981 v al finalizar el proyecto s61amente 10 familias (10%) 
habfan recibido conjo, que se estaban reproduciendo. 

A pesar de que CORI)ECO ha incluidc el provecto en su programa de 1982 
(el financiamiento del Tftulo TII concluy6 en diciembre de 1981) y se 
hicieron planes para transferir el Centro de Reproducci6n de Playa 
Ancha, existen ,;rias dudas sobre la factibilidad econ6mica e impac
to nutricional.
 

Tomando on cuenta los 600 cone jos exi5stenter, en el Centro de Repro
ducci6n v lot. 256 coloados erntre las familias (un promedio de 25 
por familia) se alcanz6 un total dr, 850 conejos. A In fecha los es
fuerzos hechos (infraestiuctura bsica, sueldon, ajulas, etc.) hacen 
que el costo aproi:mado de cada conedo sea de $2,677. 
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ANEXO 15 

CRfA DE CUIS 

Prop6sito:
 

Incremento en el 
consumo de proteTna animal en greas rurales, me
diante el aumento en la producci6n de cuis.
 

El 	provecto comenz6 en con un acuerdo
1979 interinstitucional, en
tre el INAN (pntidad coordinadora) v CORDECO (ente ejecutor). En
tre las institucionc-,; partlcipantes est5n el Servicio Nacional de 
Desarrollo de Comunidade,; v personal en la Unidad Sanitaria de Co
chabamba del MPS/'SP. 

La 	 ejecuci6n del provecto ha ,;1do lenta v a Ia fecha s6lo se ha 
logrado concretar Io !;i,uiente: 

1. 	 El desarrollo de un componente educativo (incluyendo anuncios 
en radios, afiches,, panf letos v anecdotas). 

2. 	 El estahlecim-ento de un centirr ae reproducci6n. 

3. 	 El cultivo le apro:imadamente 12 hrctareas para alimentaci6n. 

4. 	 La compra de !;ementlales del Peru (en enero de 1982). 

5. 	 La inclusi6n del propjama en Ia, activinlades de CORDECO para 
1982.
 

Al finalizar c i Inariamnie-io (1e1 T iulo '[I (di.ciembro 1981) 
los cuin an no hab.'a, dnt 'i-tw'dos a ias familias campesi
nas, ,' in embarp,c, !,,- ha oe;tahler. ido ia ensructura b~sica, so ha 
agipnado un o,,erente para el proveCo v eist- continua ba~jo la di
recci6r, de CORDECO. 
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ANEXO 16
 

DECRETO DE CREACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE
 

ALI.IENTACION Y NUTRICION
 

Gral. HUGO B.NZER SUAREZ
 

Presidente de la Repiblica
 

Decreto N0 15596
 

CONSiDERANDO:
 

Que, en el Plan Quinquenal de Desarrollo Eco 
n6mico y Social, se ha contemplado el Plan de Alimentaci6n
 
y Nutrici6n destinado a lograr un mejoramiento social pro
gresivo para elevar el nivel de salud en el pals, disminu
yendo la desnutrici6n mediante programas especificos coor
dinadus;
 

Que, el Mlinisteriode Planeamiento y Coordina
ci6n, en cumplimiento de esta politica, orcaniz6 un grupo
 
T~cnico de Planificaci6n en Alimentaci6n y Nutrici6n, que
 
ha elaborado el Plan Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n;
 

Que, para dar cumplimiento a este Plan, es necesario 
crear un orcanismo de investicaci6n y apoyo a los fliniste
rios relacionados con el campo de la Alimentaci6n y Nutri
ci6n encarnado de promover, coordinar, asesorar y realizar
 
investinaciones y trahajos aplicados en los campos biol6oi
 
cos, econ6mico y social;
 

Que, es oblinaci6n del Estado fomentar y coor
 
dinar las actividades sociales, aunando recLrsos humanos y
 
econ6micos, as! comn la eficiente coordinaci6n de trabajos
 
especificos;
 

EN CONSEJO DE MINISTROS,
 

DECRETA:
 

ARTICULO I'.- Cr6ase el Instituto Nacional
 
de Alimentaci6n y Nutrici6n,
 

dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n.
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ARTICULO 20.	 Las actividades fundamentales
 
que implica el INAN, serAn de
 

una entidad especializada de caracter multisectorial y mul
tidisciplinario, que prestarS apoyo t~cnico al sistema nacio
 
nal de planeamiento en las Areas de alimentaci6n y nutrici-n"
 
y reforzarS los prooraas y proyectos sectoriales, de pres
taci6n de servicios a la poblaci6n en aspectos relacionados
 
con la alimentaci6n y nutrici6n.
 

ARTICULO 30*.-	 El INAN estarA constituido
 
por un Directorio presidido
 

por el linistro de Planeamiento y Coordinaci6n, Hinistro de
 
Asuntos Campesinos y Acropecuarios, Hinistro de Previsi6n -

Social y Salud Oblica, finistro de Industria, Comercio y -

Turismo, rinistro de EdUt aci6n y Cultura, y Hinistro de 
Tra
 
bajo y Desarrollo Laboral. El Presidente del 
Directorio es
 
tara asesorado nor el Subsecretario de Planeamiento y el Je
 
fe del Grupo de Planeamiento en Alimentaci6n y Nutrici6n.
 

Los Subsecretarios de los Hinisterios citados, ejercerAn 
las funciones de miembros alternos en ausencia de sus Mlinis
 
tros.
 

ARTICULO 4'.-	 Los objetivos y funciones del
 
INAN son las sicuientes:
 

a) 	 Recolectar y analizar la informaci6n sobre la situaci6n
 
nutricional y alimentaria del pair como base para propo
 
ner acciones especificas wirigidas a solucionar los pro

blemas existentes en este campo.
 

b) 	 Desarrollar un sistema de inforrnaci6n sobre los proble
mas y proramas ce alimentaci6n y nutrici6n, en coordi
nacion 7on el 
 mIStQrra y Fondo Nacional de Informaci6n 
para PI fwarrollo (SYFI DID),y establecer como parte 
du es te .,istema, la viailodncia epidemiol6oica del esta
do nutriciornal 	de la poblaci6n.
 

c) 	 Elaborar y comnpatibilizar las Hojas de Balance de Ali
mentos, corjunitna,,nte con los Ministerios relacionados 
con el ,is~O rima dA alimerntaci6n y nutrici6n, con el fin 
de estaklecr las proyecciones y metas futuras de ofer 
tas, demanda y aprovechamiento biol6pico de alimentos, 
de acuerdo a las necesidades nutricionales de la pobla
 
c i6n. 

/.
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d) 	 Promover, coordinar, asesorar y realizar investigacio
nes de caracter aplicado u operacional sobre aspectos
 
biol6gicos, sociales y econ6micos de los problemas de
 
alimentaci6n y nutrici6n prevalentes en Bolivia, con el
 
fin de orientar los programas para su prevenci6n y con
trol.
 

e) 	 Promover y asesorar estudios sobre el valor nutricional
 
de los alimentos bolivianos y su mejoramiento a trav6s
 
de nuevas tecnologias, en coordinaci6n con la Direcci6n
 
de Ciencias y Tecnologia del Ministerio de Planeamiento
 
y Coordinaci6n.
 

f) 	 Promover, asesorar y colaborar con los diversos Minis
terios en la elaboraci6n y promulgaci6n de normas rela
 
cionadas con la ensehanza de la nutrici6n y id alimen
taci6n.
 

g) 	 Asesorar, colaborar y llevar a cabo proaramas de capa
citaci6n de personal profesional, medio y auxiliar en
 
el cdmpo de la alimentaci6n y nutrici6n, en coordina
ci6n con las universidades u otras isntituciones pObli
 
cas o privadas.
 

h) 	 Asesorar y colaborar con el Ministerio de Planeamiento
 
y Coordinaci6n y con los Ministerios sectoriales en la
 
planificaci6n y desarrollo de proyectos de alimentaci6n
 
y nutrici6n, de acuerdo con cl Sistema Nacional de Pro
 
yectos.
 

i) 	Asesorar al Ministerio de Previsi6n Social y Salud P6
blica en el establecirniento de normas para la organizz
 
ci6n y funcionamiento de servicios de alimentaci6n hos
 
pitalaria, nornas de alimentaci6n para individuos y 
grupos de hI conmiunidad y para instituciones y colecti
vidades publicas y privadas y normas sobre organizaci6n
 
y desarrollo de actividades y proyectos de alimentaci6n
 
y nutrici6n realizados por los servicios locales de sa-

Sud.
 

j) 	 Asesorar al Ministerio de Previsi6n Social y Salud P6
blica y colaborar en la elaborac16n y revisi6n peri6di 
ca del C6digo Alimentario Nacional. 

k) 	Asesorar al Supreino G(cierno en la adopci6n de una poll 
tica sobre la coopera( ion tecnica v econ6mica de carac

/. 
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ter multisectorial o bilateral que reciba el pais en a
 
poyo de los programas de alimentaci6n y nutrici6n; y
 
participar en la coordinaci6n y orientac:6n tcnica de
 
tales proaramas.
 

I) 	 Determinar y recomendar 1 procedimiento ms adecuado
 
para la yodaci6n de la sal, asesorar a QUIMBABOL a es
te respecto y ejercer el control de la sal yodada que
 
consuma la poblaci6n boliviana, de acuerdo a las re'.u
laciones vigentes.
 

m) 	 Asesorar y prestar cooperaci6n tcnica y eventualmente
 
financiera, a entidades gubernamentales y privadas en
 
la ioen ificaci6n, planificaci6n y desarrollo de pro 
yectos especificos que coloquen al alcance de la pobla
 
ci6n alimerto. dA alto valor nu.ricional y bajo costo,
 
utili.arwo los avarh es cientificos y tecnol6gicos en 
este campo. y, recorroridar el financ iamiento de tales pro 
yectos d! LoWr Ncional de Froyectcs del Ministerio 
de Plarnna.ento v Coordinaci6n. 

n) 	 Explorar IIUeOas fuentes ae firnanciamiento, en l sector 
privado v pool ico y e eq idades y organizaciones in 
ternacion a , s, para or(yprtos especificos de al menta
cior y nut rci on que puecan ser realizados par el INAl, 
par los Kirmis erio; sectoriales o per otras entidades 

Su be r ia mc nS e n wrivadwc 

1) 	 Prom vor-, r- cc rda,, aqeso a: y real izar pronramas na
cionales de oduca,.can a travis O medios masivos de co 
municaci r, y ,reparar, !"primir y disrninar material 
ecucatvivu o o campn, ACluyeV dO manuales y guias so 
bre a iv,d-, s .; ser viClCoS de alimsentaci6n y nutrici 6 . 

O) 	 Prorrove r. C..oordinar,, r .nnorary e.1ecut ,arprcorama , de 
nutric 11r0 a p1 ic,o(da, por q!, misr o y er coordiriac.i6n con 
programas seo rorale a Lar'(lo de otros firisnoerios y en 
tidades oyr r;ta or ,,privadas, particularmente aque 
11es diri:in0 o la prevenci6n y control de ernfermeda 

,
des 	rnutr iur ,- or,o mareq emarazadas y lactantes, y 
en ri o0 ror, r- o- E a a, d- Ion pr upos mary inados de 
poblaci& r, uoa,, tales 	 Clubes deyy comaI ns Madres 
y 1o Co f- r . , . radrf ,.. 

p) 	 Asesorar y pat ticipar en la planificaci6n, coordinaci6n 
y ejecuci6n de lus programas de distribuci6n de alimen

/.
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tos en situaciones de emergencia o desastre, en coor
dinaci6n con la Direcci6n Nacional de Defensa Civil,
 
delMinisterio de Defensa Nacional.
 

q) 	Participar en la coordinaci6n inter e intrasectorial
 
del desarrollo de prooramas y proyectos relacionados 
con alimentaci6n y nutrici6n a trav6s de la organiza
ci6n de grupos especiales en que participen funciona
rios t cnicos de los hinisterios y de otras agencias 
gubernamentales y privadas. 

r) 	Asesorar y participar en la evaluaci6n de los progra
mas y proyectos de alimentaci6n y nutrici6n que se lle 
van a cabo en Pl pais, y presentar recomendaciones es
pecificas a la5 entidades correspondientes para su re
orientaci6n, cuando esto sea necesario. 

s) 	 Servir como -1 principal apoyo t6cni o y cientifico 
del Grupo de Pianificaci6n de Alimentaci6n y Nutrici6n 
de la Direcci6n de Proyectos Inte.rados del inisterio 
de Planeamiento y Coordinaci6n. 

ARTICULO 5'.- El INAN estar compuesto por 
una Direcci6n y una Secreta

ria General. La Direcc i6n podr, contar con on asesor juri 
dico y eventualmente con otros a-ecores t6cnicos. ContarA 
adem~s con una Oficina de Interventoria dependiente de la 
Contraluria G'Oneral de la Pn ibl ia. 

El I NA N trp:rdr i tre h ,; pd, r .o r tob ( 0 aracter 	 Diedo tocnico" 
partamntrc de re ti cac 0rTi , 1heparta ernto de Capac itac i n 
y Divulycaci(Vr , y [ pirtamu, do Prour',a y Proyectos de 

i] 	 dTir doa 0 UrI ppartamento AdminisNutrici or Ap Ior. C-, un [ 
trativo y ontdrd n don, j iadb de apovo: Unidad de A
n lisis y K1 ad I y dad d, Fublicaciones, Ayudasn , Wn Edu 
cativas y ,iPl i teca. 

El Deartront(, d iven tinacionPs tendr6 tres Grupos:
 

Estudi o i MI olni,on y clInkoC.o00, con una Unidad de 
Estud m'% (I11 con00 ri tulrici~ m, UbiCd(a preferencialmen 
te en , , ito n uniVor OItair e . 

- Estudio" nocio-econ6micos y ambientales. 

- Estudios de laboratorio. 

/. 
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El Departamento de Capacitaci6r, y Divuloaci6n tendr6 dos 
Grupos: 

- Capacitaci6n de Recursos Humanos de nivel profesional, 
medio y auxil 'ar. 

- Educaci6n de la Comunidad y Divulgaci6n
 

El Departamento de Programas y Proyectos de Nutrici6n
 
Apl icada
 

tendr dos Grupos:
 

- Proyectos Especiales
 

- Proyectoc Sectoriales y Multisectoriales
 

El Depar-tamento Administrativo- tendr cuatro Grupos: 

- PresupiUesto y Finanzas 

- Contabil I'lad 

- Personal 

- Suministros y Servicios Generales 

ARTICVLO 6c,.- A partir de 1979 serA incorpo
 
rado al Instituto de Alimenta 

ci6n y Nutrici6n, el Procrama de Alimentos para (A Desarro
l o (ALDE), con su presupueto y patrimonio, pasando el INAN 
a cumpli r las funcione , ad cri ta a] r ismo. 

yodada , con 

ARTICULO 

des t ino al 

7 .- ',(,cr uri impuesto 
co rl, V/ rt ,... .a I 

financiam -,n'o del I IAN 

del 
com 

15' 
n y 

ARTICUL 8 0 n rona da s toda s las (u eda de 
di spo s ic ones con t r ar 1 as a 1 

presente Decreto Surremo. 

Los Se,ores Minintrosde [stado de los Despachos de Planea
miento y Coordinaci6n, de Asuntos Campesinos y Aoropecua -

rios, de Previsi6n Social y Salud P%blica, de Industria, Co
 

/.
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mercio y Turismo, de Educaci6n y Cultura, de Trabajo y Desa
 
rrollo Laboral y de Finanzas, quedan encargados de la ejecu
 
ci6n y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a 
los veintisiete dias del mes de junio de mil novecientos 

setenta y ocho abos. 

Fdo. GRAL. HUGO BANZER SUAREZ
 
Fdo. Oscar Adriizola "alda
 

Fdo. Guillermo Jin16nez Gallo
 
Fdo. Hugo Bretel Barba
 

Fdo. ,'uan Lechin Sudrez
 
Fdo. David Planco Zabala
 

Fdo. Jaime NiF~o de Guzm~n 
Fdo, Fadrique Muhoz Reyes 

Fdo. Carlos Rodrino Lea Plaza 
Fdo. Mario Varcas Salinas 

Fdo.Ernestn Camacho Hurtado 
Fdo. AlbertO Natush Busch 
Fdo. Luis Cordero Montellano
 
Fdo. Guido Vildoso Calder6n
 
Fdo. Fernando Guill~n Monje
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ANEXO 17
 

DECRETO LEY N° 16756
 

CONSIDERANDO:
 

Que, el Supremo Gobierno de la Naci6n ha conce
 
dido una alta priorijad a la soluci6n de los problemas ali
mentarios y nutricionales de la poblaci6n boliviana;
 

Que, la complejidad de las relaciones existen 
tes entre los factores multisectoriales que determinan eA 
estado nutricional del individuo y la comunidad, hace nece 
sario emplear un enfoque de sistemas para el establecimien
 
to de claros mecanismos de coordinaci6n intersectorial;
 

Que, -] M1inisterio de Planeamiento y Coo-dina 
ci6n, en cumplimiento de esta politica prioritaria, en el 
arlo 1976 oruaniz un Grupa T cnico de Planificacid n en Ali 
mentaci6n y Nutri:i r, a travis del cual no s6lo elabor6 
el Plan Nacional do Alim ntaci6n y Nutrici6n, sino que tam 
bi6n prepar6 el estudio do factibilidad para el funcionamien 
to del i ri t i uto acional de Alimentaci6n y Nutrici6n (INAN), 
el ricno :ue fwo croado mediurt. ).S. No. 15596 de 27 de ju 
nia do 19 , a imismo, prepar6 Was estudios necesarios para 
la puesta o marcha del 4i ,terma Nacional de Alimentaci6n y 
Nutricion, como i Trwmenlo Para enun r11 nere.ario encarar 
formna coMcO, i cia ,r' i V i 1u% probierman al i enta 
rios y n uStrair 1 i2 , 1 P0n alK. ( J l pa in. 

V I or W ha 11 y I? de ma ;z ro 1978 , en la 
local id Ia dr. Ac Uha n- v, ato 1 ineminarioc., la, 1 a 0 Se i sobre 
Planear: i ( tii en Ali i:,rit a On y Sr ,c O con la participa
c.6,n de 1 r e, , amierrto y Coordinaci6n, A0 t nk i no a n 
suntao (d r ro y ,,ro;o, no , 6rd Social San, uar Pr\v'in n y 

lud Fublica, W racOri , Cultura, induntria, Comercio y Tu 
rismo,Trahajo y Ut arrollo La-,oral, f irlanza s y el Institu
to Superior d , Adri ci r r c 16,r I' I kcaa. 

(I , o , ,.or 0 o t c' qP un p rofundo ani
lisi dro 1o n , r,a l, " im .v orWF , y Ut. r1ci on ales, asi 
Como Sun 1oaTh. c ', "I I', , Irol11o oc rinmicO y social 
del paiS; 0 ol, n o- 0 dJ s ios s particomio .1, C 1a' , 1o,, ctores 
ciparnte. ac0rd a r r : i dar ad ainn1r acc i , de prioridad 
super1at ,va a pol it i. a, r20 t o0i riutrici 6n,a a d S . I tan 

I. 
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to a nivel de planificaci6n nacional y sectorial, asi co
mo 
en la ejecuci6n de programas y proyectos multisectoria
 
les, sectoriales y regionales.
 

'Que, por consiquiente corresponde al Poder
 
Ejecutivo aprobar la 
Ley del Sistema Nacional de Alimenta
ci6n y Nutrici6n;
 

EN CONSEJO DE MINISTROS,
 

D E C R E T A :
 

ARTICULO UNICO.- Apru~base la Ley del Siste 
ma Nacional de Alimentacion
 

y Nutrici6n en sus cuatro titulos, ocho Capitulos y catorce
 
Articulos, conforme al siguiente texto:
 

El Sehor Tlinistro de Estado en el Despacho de Planeamiento 
y Coordinaci6n de la Presidencia de la Rep6blica, queda en 
cargado de la ejecucido y cumiliniento del presente Decreto 
Ley. 

Es dado en el P'alacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a 
los . . ne.. . . . . . . dias del rues de julio de mil nove 
cientos setenta y nueve ahos. 
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LEY DF[.F14 -7' 'r" CIP.'\I.
 
DE ALIrIENTACION Y NUTRICION
 

TITULO I
 

OBJETIVOS Y ALCANCES
 

CAPITULO I
 

DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES DE L, LEY
 

ARTICULO 10.- La Presente Ley tiene pot finalidad estable 
cer un Sistema Ndcional dA Alimentaci6n y -

Nutrici6n que permi a encarar en forma coordinada y multi
sectorial los problemas alimentarios y nutricionales de la
 
poblaci6n bo]iviana y d2 esta manera preservar el capital 
humano, principdl objetiv) del desarrollo econ6mico y so 
cial del pials. 

APTICUL( P -istenaPI ,acmor l de / imerrtaci6n y Nutri 
cWorl, P50 COnst (O por el conjunto de -CunS 


orga nk1 o ,0at ale y comu uarId qu'npeden promover y
ejecutar pI ano., p rogrd Md y -r y ctos de iim nritaci6n y 
nutricior,. Abatr ki rr , d,a .1! , o iden ,llicacio ri de pla 

r ,An proDdrac i6n, jenes, pro ' ' ,rny,',.c r, ],id,oh 
cUCli 00, 0 al,v ,i , , I r, 1, , Ii. dpir r de ineamier
to5s liatodol .,. ) r i ItnV I I a,iin(u jr funcional,
eficiente, I v na , ,. 1 Cr r n,,r r tr, lr r dell1_ . ema. 

ARTICUL0 . - F] , 1 ,w r,,-O rn, 1 t, 'ioy NutriW do, A rir, d ( 
C I (r ooCrdinardr Ct t funciones 

co el "i, Wt.Nac In h1aa i t0 i W ar& estrecha
mente vincul ado a Ios oMi r t vo dol ,: ar -o lln Pcon6mico y 
social 

/. 
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TITULO II
 

DE LA ORGANIZACION
 

CAP'TULO I
 

DE LOS ORGANISMOS INTEGRANTES DEL SISTEMA
 

ARTICULO 40.- Integran -I Sistema ,dc~icnal de Alimenta 
ci6n y Nutrici6n, los siuu'entes oroanismos:
 

a) 	 El Consejo Nac ic,,, de Econom~i y F anearnl en to ( CONE -

PLAN), que ser ciel tr ximo oroanismo de decisi6n del Sis 
tema. 

b) 	 El Ilinistorl1 doe 'lanearriento y Cordr,aci6n d,, la Pre 
sidencia de la Rf-pbl ica , med iante I a Direc c 16 n de AlT 
mentacion y Nutrici6 r, quo se rb 6rnanonormativo, coor 
d in a do r y u per v i r deo 'id t erna. 

c) 	 El I ns t t ut o) a c ona 1 (1 A #I t i t a c 16 r y ,ut r 1c 16 n ( I NA )N 
que serd el principal apoyo t(crlco v cientif,co del Sis 
tema. 

d) 	 El I1inisterio do F indT,1Z ., (,uf ',%rc' el 6rnario que perci 
ba, asi ne y (cort.role lo r,(.ur'. , f ir.ancif, ros necesatr,' 

para 1a operac r dl '. t rr, a j trav , dv l s or ani s 
mos sectoria k ' , I stI t u 0 ac lora 1 de Al imentac ion y 
Nutrici6n y Corporac ior, , oonaioqs d(,Desarrollo. 

e) 	 Los or jan1s.mos sfctorialf:- Mir, i!rio% d- As,,ntos ram 
lesinos y Anropecuarios, [ revis , Social y SaIud Pbl' 
ca , [ducac i6n C,1I u ra, Ir,du st r ia, Comnrcio y T u r smo 
Tra hajo y [irsarro 1o .abora . 

f) 	 Los organirnos reaio rabI Corpor(c iones Reniona'es de 
Desarrollo y todos aquellos oyganis, os que particip!..n 
en el futuro 
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g) 	Los Consejos Departamentales de Alimentaci6n y Nutri 
ci6n, que serAn los 6rganos mximos de decisi6n del Sis 
terra a nivel departamental. 

TITULO III
 

FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS PARTICIPANTES
 

DEL 	SISTEA
 

CAPITULO I
 

DEL CONSEJO NACIONAL DE ECONOMIA Y PLA -

NEAMI ENTO
 

ARTICULO 50 El Lonsejo Nacional de Economia y Planea 
-

miento, determina la estrategia y la poll

tica general de alimentaci6n y nutrici6r,, aprueba el Plan 
Nacional de Ali mentaci6n y Nutrici6n cop-o parte del Plan 
Nacional de Desarrollo y los Planes Operativos Anuales y
aprueba los planes de ir.versi6n rel dCionados con proora
mas 	 y proyectos de al imentaci6n y nutrici6n. 

CAPITULO II
 

DEL 	[IINISTEPIO DE PLANEAHlIENTO Y COORDINA
 

CION DE LA PR[SIDFNCIA DE LA REPUBLICA
 

-
ARTICULO 6o. El Ministerio de Planeamiento y Coordina
ci6n, a trav~s de ]a 1Hr ecci6n de Alimen

taci6n y Nutrici6n, tendr6 las siquieres funciones: 

a) 	 Formular y prnoner politicas y prioridades programa
ticas Iultisec ioriales de Alimentaci6n y NLutrici6n, a 
las cuales deber,,, adecuarse los proar. mas y proyec -

/.
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tos del Sistema Nacional de Alimentaci6n y Nutrici6n.
 

b) 	 Dirigir y coordinar la elaboraci6n de los planes, pro
gramas y proyectos nacionales y regionales de alimenta
 
ci6n y nutrici6n, y presentarlos a nivel decisorio para
 
su estudio y aprobaci6n.
 

c) 	 Proponer y promover nuevos proyectos e intervenciones
 
de acuerdo con la identificaci6n de los problemas ali
mentarios y nutricionales en los orupos de poblaci6n 
-

que req'iieran atenci6n prioritaria en este campo.
 

d) 	 Organizar, asesorar y coordinar la ejecuci6n nacional 
y regional de los programas y proyectos intersectoria
les de Alimentaci6n v tNutrici6n. 

e) 	 Realizar las gestiones pertinentes para lograr la ade
cuada asignci6n flujo y utilizaci6n oportuna de los re
 
cursos econ6micos necesarios para la ejecuci6n de los
 
programas y proyectos.
 

f) 	 Participar en la evaluaci6n tcnica, econ6mica, finan
ciera y administr-tiva de los programas y proyectos de
 
alimentaci6n y nutrici6n, y proponer los ajustes 
nece
sarios.
 

g) 	 Servir de Secretaria T6cnica del nivel de decisi6n poll
 
tica del Sistema Nacioral dA Alimentaci6n y Nutrici6n.
 

h) 	 Asumir la representaci6n del Ministerio de Planeamiento
 
y Coordinaci6n en las relaiones con oroanismos naciona
 
les e internacionales que participan con asistencia tc
 
nica o financiera en los wrogramas multisectoriales, na
 
cionales y regionales de alimentac16n y nutrici6n.
 

CAPITULO III
 

DEL MIIIISTERIO DE FINANZAS
 

ARTICULO 7'.- Las funciones del Ministerio de Finanzas, den 
tro del Sistema Nacional de Alimentaci6n y -

Nutrici6n, ser~n las siguientes: 
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a) 	 Arilizar necesidades de recursos financieros de los pro
 
gramas y proyectos prioritarios de alimentaci6n y nutrT
 
ci6n.
 

b) 	 Definir fuentes de financiamiento y dirigir las gestio
nes para la contrataci6n de los cr6ditos internos y/o
 
externos que sean requeridos.
 

c) 	 Ejercer el control de los recursos provenientes de cr6
ditos internos y externos a fin de que dichos recursos
 
sean utilizados estrictamente en los objetivos para los
 
cuales hubiesen sido asignados.
 

CAPITULO IV
 

DEL 	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION
 

Y NUTRICION
 

-
ARTICULO 8o.	 El Instituto Nacional de Alimentaci6n y Nu
trici6n (INAN), es el oraanismo director y
 

coordinador de 	los programas y proyectos de investigaci6n,
 
capacitaci6n de recursos humanos y nutrici6n aplicada.
 

ARTICULO 9 .- Como parte inteorante del Sistema Nacional
 
de Alimentaci6n y Nutrici6n, tendrS las si

guientes funciones:
 

a) 	 Recolectar informaci6n y participar en lo referente a
 
aspectos de alimentaci6n y nutrici6n, en el Sistema Na
 
cional de Inforrncl i6n, en coordinaci6n con el SYFNID.
 

b) 	 Elaborar las hojas de balance de alimentos, conjunta 
mente con los Ministerios sectoriales, y establecer 

proyecciones y metas futuras de oferta y demanda de a
limentos ajustadas a las necesidades nutricionales de
 
la poblaci6n.
 

c) 	 Coordinar y realizar investigaciones de caracter aplica
 
do y operacional sobre problemas de alimentaci6n y nu-
trici6n para orientar los programas.
 

/.
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d) 	 Formular, coordinar, supervisar y evaluar programas y
 
proyectos de asistencia alimentaria y administrar pro
ductos de donaci6n externa de acuerdo a convenios esta
 
bl ecidos. 

e) 	 Llevar a cabo programas de capacitaci6n de personal de
 
diversos riveles en el campo de la alimentaci6n y la nu
 
trici6n, en coordinaci6n con las universidades, coordi
nar y realizar programas nacionales de educaci6n a tra
 
v6s de medios masivos de comunicaci6n y publicar y dis
 
tribuir material educativo en este campo.
 

f) 	Asesorar y colaborar al Minsterio de Planeamiento y
 
Coordinaci6n 5 a los Ministerios sectoriales en la pla
 
nificaci6n y desarrollo de proyectos de alimentaci6n y
 
nutrici6n, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alimen
 
taci6n y Nutrlci6n.
 

g) 	 Prestar asesoria sul~re ]a 'Dolitica de cooperaci6n t6c
nica, econ6mica v alimentaria que reciba el pa is en apo 
yo de p roqramas de li menar 	 ci n 1v utri ci 6n 

h) 	 Participar en la determinaci6n de normas y procedimien
 
tos en el campo de la alimentaci6n y nutrici6n.
 

i) 	 Participar en la coordinaci6n intersectorial de proara 
mas y proyectos do alir(entaci6n y nutrici6 r a trav6s de 
los Qrupos especiales orcarizados por la Direcci6n de 
Alimentaci6n y Iutrici6n, con participaci6n de funcio
narios de los orcanismos secctoriales y regionales. 

j) 	 Servir como principal apoyo (,nico y cientifico de la 
Direcci'n de Alimentaci6n y Nutrici6n del Ministerio de
 
Planeamiento y Coordinaci6n.
 

CAPITULO V
 

DE LOS ORGANISMOS SECTORIALES
 

ARTICULO 10 .- Las funciones de los oraanismos sectoriales 

dentro del Sistema Nacional de Alimentaci6n
 

/. 
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y Nutrici6n, ser~n las siguientes:
 

a) 	 Formular y ejecutar programas y proyectos relacionados
 
con la producci6n, distribuci6n, consumo y utilizaci6n
 
biol6gica de los alimentos.
 

b) 	 Dirioir, supervisar y evaluar la ejecuci6n y puesta en
 
marcha de proyectos de alimentaci6n y nutrici6n.
 

c) 	 Proponer a CONEPLAN, a trav6s de la Direcci6n de Ali 
mentaci6n y Nutrici6n del Ministerio de Planeamiento y
 
y Coordinaci6n, los programas y proyectos que estimaren
 
necesarios.
 

CAPITULO VI
 

DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE
 

ALIMENTACION Y NUTRICION
 

ARTICULO II1 .- Los Consejos Departamentales de Alimenta 
ci6n y Nutrici6n como parte inteorante del
 

Sistema 4acional de Alimentac 6n y Nutrici6n, cumplir~n las
 
siguiente- funciones:
 

a) 	 Definuir ' dr)robar, dentro de lo lineamientos naciona
les del Cf.sorrollo econ6mico y social y los estableci
dos para el des ar ]rol, deparramen al , las poi ticas, 
p anen y pro vamas dA al imontaci6rn y nutrici6n. 

b) 	 Proponer a os Wirecturiks de las Corporaciones de Desa 
rroll1 R,)_egio-nal y a ls nutoridades nacionales-sectoria 
les correspondientes, la adopcion de los mecanismos pa
ra 
hacer operativos los planes y programas adoptados.
 

c) 	 Apoyar y coordinar la formulaci6n, financiamiento, eje_
 
cucibn y evaluacion de los programas y proyectos.
 

d) 	 introducir aspectos alimentarios y rnuLricionales en los
 
progra~as sectoriales que se encuentren en proyecto y
 
en ejecuci6n.
 

/.
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e) 	Evaluar peri6dicamente el estado de ejecuci6n e in
cidencia de los programas y proyectos e informar a las
 
Corporaciones de Desarrollo y entidades sectoriales.
 

f) 	Constituir, cuando se considere necesario, comisiones
 
inultisectoriales especializadas de trabajo con la par
ticipaci6n de las instituciones pertinentes.
 

CAPITULO VII
 

DE LAS CORPORACIONES REGIONALES DE
 

DESARROLLO
 

-
ARTICULO 12'. Dentro del Sistenia Nacional de Alimentaci6n
 
y Nutrici6n, las funciones de las Corpora 

ciones Regionales de Desarrollo ser~n las siouientes:
 

a) 	Promover y coordinar con las unidades renionales de los 
oroanismos sectoriales piblicos y del sector privado, 
la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n del Plan Nacional 
de Alimentaci6n y Nutrici6n. 

0) Proponer Cons (, , ac) o 1 Id !aal fal [conom v Planeamiznto 
a traves de la Direcci6n de Alimentaci6n y Nutrici6n 
del Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n, los pro
gramas y proyectos que estimaren necesarios. 

TITULO IV
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
 

CAPITULO UNICO
 

DE LA VIGENCIA HF LA LEY
 

-
ARTICULO 13°. Las disposiciones sefaladas en los articu



- 101 

los ant~riores entraran en vigencia a partir de 
la fecha.
 

.RTICULO 14° - Quedan derogadas todas las disposiciones
 
contrarias al presenta Decreto Ley.
 


